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RESUMEN 

En la formación universitaria es clave la adquisición de competencias investigadoras por estar 

estrechamente ligadas a la creación y utilización del conocimiento. Estas competencias son 

exigibles para la realización de los Trabajos Fin de Estudios o Grado, que, en los actuales sistemas 

universitarios, son indicadores de la capacitación intelectual del estudiantado. Sin embargo, es 

escasa la investigación educativa sobre las competencias investigadoras de los estudiantes 

universitarios, máximo cuando este proceso es mediado por la tecnología. De ahí la necesidad de 

elaborar propuestas pedagógicas apoyadas en Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) que potencien los niveles de desarrollo de los estudiantes de dicha competencia.   

Esta investigación se centra en el estudio de las competencias investigativas en el estudiantado de 

la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas (ICI). Se sigue un modelo de ciclo completo de tres 

fases: Fase de diagnóstico, Fase de intervención del prototipo tecno-pedagógico, y Fase de 

evaluación del impacto de la propuesta. La revisión de la literatura permite extraer y recopilar 

información relevante y necesaria para crear un marco teórico acorde a los objetivos de la 

investigación.  

En la primera fase el objetivo es diagnosticar las necesidades formativas en competencias 

investigativas, para la cual se diseñaron escalas tipo Likert basadas en investigaciones previas 

sobre esta temática. Después de su validación se aplican a estudiantes de cuarto y quinto año de 

ICI, con el objeto de obtener información acerca de las necesidades percibidas por estudiantes y 

profesores sobre las competencias investigativas que necesitan una mejora o desarrollo. En la 

segunda fase, se diseñó y desarrolló un software específico para la formación en las competencias 

investigativas más necesitadas de formación. Este diseño tecno-pedagógico se sustentó en bases 

teóricas vygostkianas y teorías constructivistas. Por último, en la tercera fase se implementó y 

evaluó la efectividad del prototipo de formación tecno-pedagógica.  

Esta investigación confirma la poca existencia de estudios que realicen investigaciones sobre 

desarrollo de competencias investigativas. Como resultados se aporta el instrumento 

“Cuestionario para el diagnóstico de necesidades competenciales de los estudiantes” que puede 

ser de interés para la comunidad científica interesada en esta línea de investigación. Además, esta 



 

 

tesis tiene un aporte práctico fundamental, la creación de una plataforma web y su diseño didáctico 

para la formación y desarrollo de competencias investigativas, experimentada en el estudiantado 

universitario de la carrera ICI.  

Los resultados obtenidos permiten valorar que los estudiantes que hacen uso de la propuesta tecno-

pedagógica obtienen mejoras significativas en cuanto a competencias investigativas para la 

elaboración del Trabajo de Diploma.  

Palabras clave 

Competencia investigativa; Ingeniería en Ciencias Informáticas; tecnologías para la formación; 

efectividad en la formación investigativa; trabajo de diploma. 

  



 

 

ABSTRACT 

In university education, the acquisition of research skills is key because they are closely linked to 

the creation and use of knowledge. These competencies are required to carry out the End of Studies 

or Degree Projects, which, in the current university systems, are indicators of the intellectual 

training of the student body. However, educational research on the research skills of university 

students is scarce, especially when this process is mediated by technology. Hence the need to 

develop pedagogical proposals supported by Information and Communication Technology (ICT) 

that enhance the levels of development of students in said competence. 

This research focuses on the study of research skills in the students of the Computer Science 

Engineering career (ICI). A complete cycle model of three phases is followed: Diagnosis phase, 

Intervention phase of a techno-pedagogical prototype, and Evaluation phase of the impact of the 

proposal. The review of the literature allows extracting and collecting relevant and necessary 

information to create a theoretical framework according to the objectives of the research.  

In the first phase, the objective is to diagnose the training needs in research skills, for which Likert-

type scales were designed based on previous research on this subject. After their validation, they 

are applied to fourth and fifth year ICI students, in order to obtain information about the needs 

perceived by students and professors about the research skills that need improvement or 

development. In the second phase, specific software was designed and developed for training in 

the research skills most in need of training. This techno-pedagogical design was based on 

Vygotskian theoretical foundations and constructivist theories. Finally, in the third phase, the 

effectiveness of the techno-pedagogical training prototype was implemented and evaluated. 

This research confirms the limited existence of studies that conduct research on the development 

of research skills. As results, the instrument "Questionnaire for the diagnosis of skills needs of 

students" is provided, which may be of interest to the scientific community interested in this line 

of research. In addition, this thesis has a fundamental practical contribution, the creation of a web 

platform and its didactic design for the training and development of research skills, experienced in 

the university student body of the ICI career. 



 

 

The results obtained allow us to assess that the students who make use of the techno-pedagogical 

proposal obtain significant improvements in terms of research skills for the preparation of the 

Diploma Work. 

Keywords 

Research skills; Computer Science Engineering; technologies for training; effectiveness in 

investigative training; diploma work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los escenarios socioeconómicos actuales, a escala mundial, están orientados a promover el 

conocimiento como un valioso recurso al alcance de todos. La fuerte incursión de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) protagonizan el escenario dado en llamarse la Tercera 

Revolución Industrial y constituyen un instrumento de capital importancia en nuestra sociedad, la 

ya conocida como Sociedad del Conocimiento (Pagán, 2016). Este nuevo escenario conlleva a 

nuevos métodos de trabajo, que permiten identificar rasgos sustantivos que lo caracterizan, donde 

la adquisición de competencias se convierte en un importante foco de atención (Colás-Bravo, 

2005), que unido a la capacidad de penetración de las TIC en el conjunto de la sociedad, ofrece 

gran potencial para la realización de investigaciones.  

En este contexto los cambios culturales, sociales y económicos tienen una marcada incidencia en 

la institución universitaria y en la comunidad científica en materia de educación, que en los últimos 

años ha detectado la necesidad de adaptar la Educación Superior a las necesidades y demandas, 

promoviendo una formación integral.  

La Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI plantea que, para que un país esté en 

condiciones de atender a las necesidades fundamentales de su población, la enseñanza de las 

ciencias y la tecnología es un imperativo estratégico. Hoy más que nunca es necesario fomentar y 

difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los sectores de la sociedad, a 

fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones relativas a las 

aplicaciones de los nuevos conocimientos (UNESCO, 1999). 
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), fundamentan las metas claves y las distintas formas de actuación para la sociedad mundial, 

que están dirigidas y comprometidas con las esencias científicas, humanistas y desarrolladoras que 

distinguen a las instituciones universitarias. En tal sentido hay una demanda creciente del 

conocimiento y la actividad científico investigativa, por lo que es importante conocer los procesos 

de generación y gestión del conocimiento, así como su impacto en el desarrollo de la investigación 

científica y afrontar los retos de transformación que supone el cumplimiento de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, el conocimiento se ha convertido en un factor fundamental, donde las 

universidades están llamadas a desempeñar un papel activo en la formación investigadora del 

estudiantado. En tanto, los estudiantes universitarios dedican una parte importante de su tiempo de 

estudio a desarrollar habilidades y competencias profesionales en diferentes entidades laborales, 

productivas y de servicios, lo que caracteriza una de las ideas rectoras de la educación superior: el 

vínculo del trabajo con el estudio (Horruitiner, 2009). De modo que, la universidad, además de 

instruir, requiere potenciar en los estudiantes las habilidades propias de la profesión, para asegurar 

éxito en su desempeño laboral.  

En la dinámica de la realidad educativa se pone de manifiesto la formación investigadora, a partir 

del cumplimiento de las políticas educativas establecidas por las instituciones, desde las 

condiciones específicas que tiene el contexto, el nivel de desarrollo de los participantes, sus 

intereses, motivaciones, creencias, aspiraciones, considerando los factores del proceso educativo, 

donde la apropiación de la tecnología impone un reto a los investigadores para incorporarla a los 

procesos de enseñanza aprendizaje de la ciencia. 

Los cambios originados en los procesos de enseñanza aprendizaje, han favorecido la asimilación 

de nuevas políticas educacionales apoyadas en TIC, estas transformaciones también han incidido 

en el perfeccionamiento de los planes de estudio universitarios que, durante los últimos años han 

establecido un sistema formativo basado en competencias (Rodríguez-García et al., 2019).  
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En Cuba, el Ministerio de Educación Superior (MES) es el organismo encargado de dirigir 

metodológicamente la Educación Superior en el país. En 2016 este ministerio inició un proceso de 

revisión de los programas de formación, donde se identificó como insuficiencia que la formación 

no hace énfasis suficiente en el desarrollo de habilidades profesionales en los estudiantes, tales 

como: comunicación, iniciativa, creatividad e innovación y trabajo en equipo, lo que se ha 

evidenciado en el seguimiento al desempeño de los graduados. En tal sentido se reorientan las 

bases conceptuales para el diseño de los nuevos Planes de Estudio “E”, de manera que el 

componente investigativo estará presente en las actividades curriculares y extracurriculares, 

fomentando en los estudiantes la independencia, la creatividad y la búsqueda permanente del 

conocimiento (MES, 2016).  

La mayor parte de las carreras universitarias cubanas concluyen con el trabajo de diploma, que 

desde la disciplina principal integradora responde directamente a la profesión, y ocupa alrededor 

de la tercera parte del tiempo lectivo total de la carrera donde el estudiante le dedica gran parte del 

tiempo a la actividad de formación investigativa (Horruitiner, 2009).  

En el caso de la carrera en el que se centra nuestro estudio, Ingeniería en Ciencias Informáticas 

(ICI), de acuerdo con su Plan de Estudios “D”, dentro de las asignaturas que se imparten en el 

quinto año está Trabajo de Diploma, donde el estudiante debe hacer uso de los conocimientos, 

habilidades y valores recibidos durante la carrera, así como los requeridos por la necesidad laboral 

de cada trabajo (MES, 2013). Por tanto, nos interesamos por conocer la situación de las 

competencias investigativas inherentes al proceso de desarrollo del trabajo de diploma, realizando 

un análisis que nos muestre la realidad de la situación existente en el centro rector de esta carrera, 

la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI).  

Los intercambios sostenidos con el Comité Académico de la carrera ICI, nos permitió conocer que 

las competencias investigativas en los trabajos de diploma, no han sido objeto de investigación 

anteriormente. Además, se identificaron las siguientes debilidades referidas a la formación 

investigadora durante la etapa de realización del trabajo de diploma: 
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• No existe un enfoque intencionado hacia el desarrollo y adopción de competencias 

investigativas sustentado en TIC, desde los planes de formación investigadora en el pregrado.  

• Se desconoce el nivel de competencia investigativa en los estudiantes que afrontan la 

realización del trabajo de diploma. 

• No se conoce internamente los cambios que se producen durante la formación investigadora 

de los estudiantes en proceso de trabajo de diploma. 

Un aspecto importante es que todos los estudiantes de cuarto y quinto año de ICI, participan en 

proyectos de desarrollo de software, lo que es valorado como positivo, ya que los proyectos de 

desarrollo de software también conciben un entrenamiento que incluye temas para el desarrollo de 

habilidades en el área de la investigación en sistemas informáticos, que privilegia y refuerza el 

proceso de investigación como un proceso característico en la universidad.  

En los informes anuales de los resultados en el proceso de formación correspondientes a los cursos 

2014-2015 y 2015-2016 en la UCI, se constata que, desde los programas de formación 

investigadora, se han desarrollado seminarios y talleres científicos, para aumentar la preparación 

de los estudiantes en proceso de trabajo de diploma. No obstante, estas actividades se han centrado 

básicamente en la orientación a los estudiantes en el uso de materiales de apoyo a su formación 

investigadora, sin embargo, el contexto actual de la formación del ICI demanda una formación 

más eficaz, que implemente la tecnología como objeto de apoyo, para desarrollar muchas más 

habilidades en el estudiante. 

Para disminuir el impacto negativo que producen estas condiciones sobre los estudiantes de ICI, 

los métodos actuales de formación investigadora, que dependen en alto grado de la presencialidad, 

deben ser reforzados con nuevos esquemas sustentados en las TIC. No obstante, esto genera nuevas 

exigencias para la formación de los futuros investigadores, donde la institución universitaria juega 

un papel fundamental. 

En tal sentido el trabajo que aquí se propone, pretende aportar un modelo tecno-pedagógico para 

el desarrollo de la competencia investigativa. El núcleo de este modelo está conformado por un 
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prototipo tecnológico, dado el interés por el desarrollo de una plataforma formativa capaz de 

combinar los contenidos, la tecnología y la evaluación. El enfoque de prototipo en el presente 

estudio expresa la estructura y características, así como el funcionamiento de la propuesta tecno-

pedagógica para el desarrollo de competencias investigativas.  

La exploración de este prototipo tecno-pedagógico puede ofrecer una herramienta de medición del 

desarrollo de competencias investigativas en las universidades. Del mismo modo facilita el 

aprendizaje para la elaboración del Trabajo de Diploma en la carrera ICI, a partir de las actividades 

prácticas que realiza el estudiante.  

La estructura de este trabajo de investigación se divide en cuatro partes: la primera consta de cuatro 

capítulos teóricos; la segunda corresponde al capítulo de la metodología; la tercera parte la 

conforman cuatro capítulos de resultados y; la cuarta y última parte corresponde al capítulo de 

conclusiones y limitaciones de la investigación. A continuación, se describen cada uno de los 

capítulos:  

El Capítulo 1 se denomina “Retos de la formación investigadora en la universidad”. Se presenta la 

conceptualización y principales características, así como los programas de formación 

investigadora, y el ciclo de formación del profesional en ICI.  

Las competencias investigativas en la Educación Superior es el Capítulo 2, en el cual se expone la 

concreción del desarrollo de las competencias investigativas en el estudiantado universitario. 

Como parte de la revisión teórica, se presenta la importancia del desarrollo de competencias en la 

educación superior, así como la evaluación de competencias investigativas y el uso de las TIC con 

estos fines. 

Las características pedagógicas del prototipo tecnológico, la interactividad en el proceso de 

aprendizaje, así como la descripción de la aplicación de la propuesta tecno-pedagógica se 

desarrollan en el Capítulo 3, titulado “Características del prototipo tecno-pedagógico para el 

desarrollo de competencias investigativas”.  Así mismo, se define la estructura que orienta la 

evaluación en la propuesta tecno-pedagógica.  
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En el Capítulo 4, “Plataforma tecnológica para el desarrollo de competencias investigativas”, se 

abordan los aspectos tecnológicos en el desarrollo de la plataforma, sus requisitos funcionales y el 

testeo técnico del software. También se presentan interfaces del sistema y el proceso llevado a 

cabo para la producción de la plataforma web.  

El diseño metodológico es planteado en el Capítulo 5, donde se aborda el planteamiento del 

problema de investigación, la metodología seguida en cada fase de la investigación, que incluye 

los objetivos, la población y la muestra seleccionada, el procedimiento para la recogida de datos y 

el análisis de los datos donde se emplearon técnicas estadísticas con SPSS v.23 y AMOS v.23.  

En el Capítulo 6 se presentan las técnicas de recogida de datos y su validación para diagnosticar 

las competencias investigativas. Para comprobar la validez de constructo de las escalas diseñadas 

se realiza el análisis factorial exploratorio seguido del análisis factorial confirmatorio. Para el 

análisis de la consistencia interna o fiabilidad se utiliza el estadístico Alfa de Cronbach.  

Los resultados del diagnóstico de necesidades formativas en competencias investigativas y la 

dimensión emocional se presentan en el Capítulo 7. Se expone el estado actual de las necesidades 

formativas en competencias de desarrollo intelectual, luego las competencias técnicas y por último 

las competencias comunicativas que perciben estudiantes y profesores. También se plantea el 

comportamiento de la dimensión emocional, los principales estados emocionales que manifiestan 

los estudiantes durante su formación investigadora. Finalmente se presenta la selección de 

competencias que se incluyen en el prototipo tecno-pedagógico.  

En el Capítulo 8 se presenta el análisis cuantitativo de los efectos del prototipo tecno-pedagógico. 

Se exponen los niveles de competencia investigativa del estudiantado, a partir de la escala de 

medida para el registro de los niveles de desempeño de los estudiantes en la plataforma, durante 

el proceso de elaboración del trabajo de diploma.  

El análisis cualitativo de los efectos del prototipo tecno-pedagógico se desarrolla en el Capítulo 9, 

a partir de la recogida de las opiniones personales, a través de un cuestionario desde la plataforma 
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sobre el diseño de formación informatizado. La evaluación de los efectos determinó la calidad 

tecnológica y didáctica de la plataforma web desarrollada.  

Por último, en el Capítulo 10, se presenta la discusión de los resultados y conclusiones de la 

investigación, en base a los objetivos científicos planteados. Para finalizar se exponen las 

limitaciones encontradas durante el desarrollo del estudio. 

En conclusión, el presente trabajo de investigación puede servir de base a futuras investigaciones 

basadas en desarrollo de competencias investigativas. Así mismo, aporta un prototipo tecno-

pedagógico viable en la educación superior, que facilita el desarrollo del Trabajo de Diploma con 

notables beneficios.   
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CAPÍTULO 1 RETOS DE LA FORMACIÓN INVESTIGADORA EN LA 

UNIVERSIDAD 

 

1.1 Introducción 

La formación investigadora constituye un proceso clave en la educación superior.  Para el 

estudiante universitario es vital desarrollar sus capacidades para investigar problemas, tomar 

decisiones racionales y entender lo que hacen y el por qué. Lo anterior ayuda a desarrollar en el 

estudiantado el razonamiento crítico y una mayor comprensión de la realidad. 

Dentro del contexto universitario cobra especial interés para el alumnado que se enfrenta al reto 

del Trabajo de Fin de Grado o Carrera, la aplicación de estrategias y conocimientos investigativos 

que requiere el diseño de un proyecto de carácter profesional.  

En este capítulo se analiza el estado actual de la formación investigadora en la Universidad de las 

Ciencias Informáticas (UCI); enfatizando en las mejores prácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje de la competencia investigativa y su relación con el Trabajo de Diploma. Así se inicia 

el análisis de los programas de formación investigadora de la UCI, específicamente en la carrera 

Ingeniería en Ciencias Informáticas (ICI) donde se incluyen los contenidos formativos de 

investigación científica a través de asignaturas específicas. Con este propósito se comienza el 

análisis de la problemática fundamental de la presente investigación: la formación investigadora y 

las competencias investigativas en el desarrollo del Trabajo de Diploma. 

1.2 Demandas de la formación investigadora en la Educación Superior 

Hace varios años, la universidad moderna como institución, presenta una contradicción entre 

convertirse en un espacio para la generación de conocimientos o dedicarse a la formación de 
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profesionales. En este sentido Brew & Saunders (2020) sostienen que los investigadores 

tradicionalmente académicos se han orientado mucho a la generación de conocimiento, mientras 

que la docencia se ha caracterizado por la transmisión del conocimiento. Otros estudios recientes 

indican el predominio de universidades dedicadas fundamentalmente a actividades formativas. No 

obstante, ambas funciones se corresponden con la misión de formar profesionales comprometidos 

con el desarrollo social.  

Una de las maneras en que la enseñanza y la investigación están conectadas es a través de las 

percepciones de los investigadores acerca de la naturaleza del aprendizaje y la transformación del 

estudiante en investigador, lo que se manifiesta en los proyectos de Trabajo de Diploma. En tal 

sentido las universidades deben implementar estrategias para ayudar al desarrollo de la 

investigación y la formación en investigación (Kiley, 2011).  Otra podría ser la forma en que los 

estudiantes perciben la naturaleza de la investigación y el proceso por el cual se desarrollan en un 

investigador (Wilson et al., 2012).  

La literatura consultada revela que hay deficiencias relacionadas con la formación de competencias 

investigativas, manifestadas por profesores y estudiantes al terminar sus estudios profesionales 

(Prasad, 2012; J. Willison et al., 2017). En este sentido el trabajo de diploma se presenta como un 

espacio y un tiempo propicio para que el alumnado, al final de su proceso de formación, demuestre 

que ha adquirido las competencias del grado (Rekalde, 2011). Por tanto, la clave del trabajo de 

diploma no radica en los resultados de la investigación sino en cómo se ha llegado a ellos 

movilizando las competencias claves del grado. En torno a este criterio, se han establecido 

propuestas de acciones de acompañamiento y seguimiento del alumnado (Briones & Vera, 2015). 

Levy & Petrulis (2012) aportan una nueva mirada a los conceptos de aprendizaje basado en la 

investigación. Abogan por ir más allá de los modelos de "aprendizaje activo", por útiles que sean, 

hacia una conceptualización más completa que incluya la investigación "real". Basándose en el 

trabajo de (Ron Barnett, 2007), enfatizan el valor para los estudiantes de participar en la 

investigación: el desarrollo de cualidades críticas y reflexivas necesarias "en un mundo 

supercomplejo y profundamente incierto". También se basan en (Brew, 2006) para enfatizar el 
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valor de que los estudiantes puedan trabajar en asociación con el personal, un enfoque que 

"fomenta las disposiciones y las capacidades intelectuales y prácticas de particular importancia 

para la vida y el trabajo en la sociedad contemporánea". 

En la educación superior, las universidades tienen como tarea sustantiva fortalecer la incorporación 

de la investigación como parte fundamental de los procesos educativos (George & Salado, 2019). 

En este sentido Brew & Saunders (2020) argumentan la necesidad de definir un nuevo tipo de 

educación superior en la que los estudiantes y académicos trabajen progresivamente hacia el 

desarrollo de comunidades de práctica inclusivas de construcción de conocimiento, donde se 

promuevan enfoques de la enseñanza "basados en la investigación" y "orientados a la 

investigación", donde los estudiantes realicen investigaciones e indagaciones y desarrollen las 

habilidades y técnicas asociadas.  

Wieman y Gilbert (2015) citan una serie de estudios que utilizan medidas cuantitativas para 

demostrar que se logra un aprendizaje significativo mediante el diseño de métodos de investigación 

activa. Permitir que los estudiantes aprendan a través de la investigación y la indagación los equipa 

específicamente con las habilidades y enfoques que necesitarán para operar con eficacia en un rol 

profesional específico (Fung, 2017). De esta manera la institución universitaria exige la adopción 

de acciones destinadas a la formación y el entrenamiento científico, lo que implica un abordaje 

educativo que incluye metodologías y competencias a desarrollar por el estudiantado.  

La formación investigadora está siendo objeto de atención desde múltiples enfoques. Los cambios 

políticos, económicos y sociales están detrás y han acelerado la emergencia de este nuevo campo 

de conocimiento (Colás-Bravo et al., 2014). En ese sentido las instituciones universitarias contraen 

un gran compromiso con el progreso de la sociedad, especialmente con la formación investigativa 

del estudiantado en aras del desarrollo de la ciencia.  

En la actualidad, los procesos de evaluación curricular de carreras universitarias, entre otros 

aspectos buscan responder a la pertinencia de las carreras de los contextos local, nacional y 
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regional, destacando los resultados en cuanto a las necesidades y competencias investigativas de 

los estudiantes (Fontaines-Ruis et al., 2020).  

A nivel internacional son reconocidas organizaciones e instituciones que promueven espacios para 

la redefinición de la concepción de la enseñanza de la investigación. En este sentido en 

Latinoamérica se ha creado la Red Internacional Sobre Enseñanza de la Investigación (RISEI), 

encargada de impulsar la formación de investigadores desde la diversidad epistemológica y 

metodológica. Una herramienta diseñada para el funcionamiento de las comunidades en red, 

facilitando la apropiación social del conocimiento que favorece la interacción entre docentes e 

investigadores. Una más amplia información puede verse en: Source: https://risei.org/  

Recientemente Ruiz-Corbella y López-Gómez (2019) realizaron un estudio sobre la comprensión 

del pasado de las universidades para poder proyectar su futuro, donde valoran el protagonismo que 

ha tenido la generación de conocimientos (investigación) en las universidades durante estas 

últimas décadas, donde aseguran la necesidad de equilibrar la función formativa con la 

investigativa.  

El Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe 

(IESALC), plantea que a través de su función investigadora, las instituciones universitarias juegan 

un papel fundamental en la creación de conocimiento (UNESCO, 2020), De ahí que, las 

universidades tienen como tarea sustantiva fortalecer la incorporación de la investigación como 

parte fundamental de los procesos educativos (George & Salado, 2019). De este modo, el 

desarrollo de competencias investigativas da paso al desarrollo de innovaciones sustentadas en una 

base científica.  

En este sentido la formación investigadora en el pregrado debe responder a las problemáticas 

identificadas en las carreras, donde los estudiantes se integran al proceso de formación intelectual 

y van desarrollando su camino en el aprendizaje. De acuerdo con Barragán-Díaz (2020), es 

necesario abandonar la concepción de los estudiantes como recipientes que se deben llenar de 

conocimientos; contrario a esto, se hace indispensable asignarles el protagonismo del proceso de 

https://risei.org/
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aprendizaje donde se establecen vínculos con el conocimiento, las personas, la formación 

disciplinar y los momentos donde participan; donde se vincula la educación, la investigación y la 

innovación, de ahí que se inste a las instituciones de educación superior que se forme en 

competencias (Ruiz-Corbella & López-Gómez, 2019).  

"Aprender a través de la investigación y la indagación" no se trata de enviar a estudiantes 

individuales a lo desconocido para que se las arreglen por sí mismos intelectualmente, sino de 

establecer oportunidades estructuradas para la investigación que están infundidas con 

interacciones humanas, aprendizaje entre pares y revisión por pares. Estas interacciones pueden 

empoderar cada vez más a diversos estudiantes para que se expresen como miembros 

comprometidos de su comunidad de aprendizaje e investigación (Fung, 2017).  

Teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes para la realización del Trabajo de Diploma, 

la formación investigadora se convierte en una prioridad en carreras de pregrado, un escenario 

ideal para conectar la teoría con la práctica, para desarrollar la lógica del pensamiento investigativo 

en los estudiantes, la capacidad de observación y análisis, así como elevar la conciencia social de 

los futuros profesionales (Fontaines-Ruis et al., 2020).  

En ese sentido, la competencia investigativa ayuda a desarrollar en los estudiantes universitarios 

la capacidad de analizar problemas, la disposición de formularlos y producir nuevas alternativas 

de comprensión del objeto de la profesión, que les permita encarar la práctica profesional desde 

una perspectiva reflexiva con un sentido científico investigativo (Álvarez-Villar, Pérez-Díaz, & 

Durand-Rill, 2016). Desde esta perspectiva, la formación investigadora contribuye objetivamente 

a la realización del trabajo de diploma en educación superior. Tejada y Ruiz (2016) refieren que a 

partir de la evaluación de saberes (recursos) y su integración con la actuación profesional 

(prácticas), se evidencia junto con información del dominio de saberes, de una parte, la integración 

de los mismos, añadiendo evidencias de dominio de actuación/desempeño profesional 

(preprofesional) a través de materias prácticas y trabajos de fin de grado, por otra. 
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El enfoque de formación basado en competencias, constituye una vía pertinente hacia el logro del 

aseguramiento de la calidad del proceso formativo universitario, lo cual busca garantizar la 

producción de profesionales competentes y con sentido humanístico, que respondan con las 

exigencias de la profesión y de la sociedad (Barreiro, 2015). Basado en competencias, el proceso 

formativo en mención puede ser diseñado, planificado, ejecutado y controlado en el contexto 

universitario, en especial durante la realización del trabajo de diploma, lo que refuerza la 

preparación del profesional para su inserción en el mundo laboral, con el objetivo de incorporar a 

su formación los hábitos, actitudes y habilidades que lo hagan un profesional competente. “En el 

prácticum o los trabajos de fin de grado es posible evaluar la competencia profesional en su 

integridad, ya que la misma se activa en su totalidad, además de tener como referencia el conjunto 

de resultados de aprendizaje” (Tejada y Ruiz, 2016, p. 23). 

Desde esta perspectiva los estudiantes están más comprometidos y son más capaces de aplicar su 

aprendizaje cuando emprenden actividades basadas en la investigación. Es importante para el éxito 

de la educación basada en la investigación proporcionar suficiente apoyo a través de los niveles de 

estudio, pasando de una mayor orientación a más libertad, y la construcción de una interacción 

regular entre pares (incluida la colaboración y la retroalimentación de los pares). 

Cabe indicar también la relevancia de las TIC en el desempeño investigativo, donde las 

interacciones con herramientas contribuyen a mejorar considerablemente la calidad de la 

formación investigadora. 

1.3 Las competencias investigativas en la Educación Superior Cubana 

En la Educación Superior Cubana, aunque las competencias han sido estudiadas por diferentes 

investigadores, entre los que se destacan Cuesta (2001), Castellanos et al. (2003), Forgas (2005), 

Valera (2010), Estrada (2014), no se han llevado a la práctica como normativa del Ministerio de 

Educación Superior para el diseño de los currículos. 

Por su parte, en las tesis doctorales en pedagogía que abordan la problemática de la formación 

investigadora, se aprecian escasos estudios sobre las competencias investigadoras: Santos (2005), 
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Cejas (2006), Gómez (2009), quienes asumen la competencia investigativa como un sistema que 

resulta de la movilización de los recursos cognitivos, metacognitivos, motivacionales; los valores 

éticos-profesionales, y la experiencia social propia de un sujeto (Estrada, 2014).  

El Centro de Estudios Educacionales de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José 

Varona” de La Habana, en el Esquema Conceptual Referencial y Operativo sobre la Investigación 

Educativa define la competencia investigativa como una configuración psicológica compleja 

integrada por componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de 

personalidad que se vinculan dialécticamente (Castellanos et al., 2003). 

Otros autores cubanos como Álvarez-Villar, Pérez-Díaz y Durand-Rill (2016) reafirman que 

“constituye una alternativa muy viable la formación de competencias investigativas en la 

formación universitaria” (p. 39). De ahí que en el ámbito universitario, se requiere de preparar a 

los profesionales, dotándoles de fuertes conocimientos técnicos y de herramientas o competencias 

de muy diversa naturaleza que integren conocimientos interdisciplinares (de la Iglesia, 2017), dado 

que los problemas son multidisciplinarios y la formación debe caracterizarse por el desarrollo de 

destrezas que le permitan a los profesionales resolver los problemas desde una perspectiva 

investigativa.   

En la actualidad, la educación superior cubana está enfrascada en mantener su modelo de 

universidad humanista, universalizada, e integrada a la sociedad, caracterizada por el 

aseguramiento de la calidad de sus procesos sustantivos, en aras de lograr un egresado que posea 

cualidades personales, cultura y habilidades profesionales que le permitan desempeñarse con 

responsabilidad social. Uno de los retos a vencer, para el logro de lo anterior, es contar con diseños 

curriculares pertinentes, apoyados por las tecnologías, que sienten las bases para que el 

componente investigativo fomente la creatividad y la búsqueda permanente del conocimiento. 

Para lograr este importante empeño se requiere de una visión integradora por parte de los docentes 

y las instituciones universitarias, que se traduzca en acciones concretas, donde las tecnologías 

sirvan de soporte y ayuda al investigador para lograr transformaciones en los estudiantes, en el 
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desarrollo de sus potencialidades individuales, su crecimiento personal, social y profesional, a 

partir de las demandas que exige la sociedad contemporánea actual.  

1.4 El ciclo de formación profesional del Ingeniero en Ciencias Informáticas 

En el año 2002 nace la UCI con la misión de ser una Universidad innovadora de excelencia 

científica, académica y productiva que forma de manera continua profesionales integrales 

comprometidos con la Patria, soporte de la informatización del país y la competitividad 

internacional de la industria cubana del software. 

La formación investigadora constituye un elemento esencial en el plan de formación del Ingeniero 

en Ciencias Informáticas, contribuyendo a su orientación profesional y el desarrollo de habilidades 

investigativas que favorecen las competencias. Sin embargo, no hay suficientes ejemplos prácticos 

sobre los aspectos que el desarrollo de competencias investigativas durante el período de duración 

de los proyectos de investigación, así como de las condiciones que se precisan para que estos 

periodos de formación se den con las máximas garantías.  

La importancia que tiene en este siglo XXI la investigación científica y la preparación de los 

profesionales universitarios para este propósito, teniendo en cuenta que cada profesional ha de 

investigar su práctica para rediseñarla y reformularla en función de los objetivos que se haya 

trazado, ha llevado a cambios sustanciales en los planes de estudio de la formación de los 

ingenieros informáticos, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo de la ciencia y la técnica, 

las necesidades de la informatización del país y como fuente fundamental de conocimientos para 

el profesional formado en la UCI. 

La UCI es una universidad con un modelo flexible de centro docente-productor que le permite 

formar profesionales altamente calificados y comprometidos con su país, así como producir 

aplicaciones y servicios informáticos a partir de la vinculación estudio-trabajo, para servir de 

soporte a la industria cubana de la Informática (MES, 2013). 
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En un análisis de los Planes de Estudios por lo que ha transitado la formación del Ingeniero en 

Ciencias Informáticas se puede encontrar que se hace una crítica al Plan de estudios C con respecto 

a que existe una escasa presencia del componente investigativo, pobremente integrado al proceso 

curricular desde la perspectiva del modelo del profesional.  

Al analizar las transformaciones curriculares en el tránsito del Plan C hacia el Plan D, 

concretamente en el desarrollo de la profesión y del Plan de Estudios, donde se señala la necesidad 

de desarrollo de competencias investigativas relacionadas con el método científico para poder 

desempeñarse en las diferentes y cambiantes esferas de actuación en las que se desempeñará el 

futuro egresado. En ese sentido, se plantea un proceso de mejora continua, donde la integración 

del modelo de formación-producción-investigación ha permitido identificar los ciclos de la carrera: 

ciclo básico y ciclo profesional.  

La disciplina Práctica Profesional debe implementarse de forma incremental desde el segundo año 

con la ejecución de roles propios de este especialista que vaya ganando en complejidad, atendiendo 

al semestre y el desarrollo individual de cada estudiante. Se implementa la certificación de roles 

en el ciclo profesional como estímulo desde el pregrado.  

Esto, en el Plan de Estudios D se ve superado al aparecer en el currículo la introducción de la 

Disciplina Principal Integradora, mediante una implementación que permita incorporar a los 

estudiantes a proyectos de investigación y desarrollo reales, donde la dinámica curricular sea lo 

laboral y lo investigativo como elementos esenciales para la formación y con un peso fundamental 

en el ciclo de integración profesional (MES, 2013). 

El proceso de perfeccionamiento del modelo del profesional de la carrera Ingeniería en Ciencias 

Informáticas, plantea en el nuevo Plan de Estudios E, la vinculación al proceso de transformación 

digital en las organizaciones, lo que requiere una visión más amplia de la informática como recurso 

estratégico generador de valor, por tanto, se llama a la esencialidad y a la aplicación sistemática y 

consciente de la interdisciplinariedad. 
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La dinámica del desarrollo y las necesidades de incrementar los niveles en la formación de los 

ingenieros para su inserción en las nuevas condiciones sociales de las ciencias hacen que en el 

Plan de estudios E se valore de manera significativa en la formación de las habilidades 

investigativas, con el propósito manifiesto de que el ingeniero sea capaz de investigar su propia 

práctica y rediseñarla, a partir de su participación en proyectos productivos reales, pero además, 

participar de forma activa en proyectos de investigación, incluso ser el líder de ellos, apoyados en 

la gestión de la información y del conocimiento que contribuyan a su función fundamental, la 

informatización de todas las esferas del país. 

En estas condiciones se perfecciona la disciplina principal integradora “Práctica Profesional” y se 

insertan las acciones estratégicas específicas en el componente investigativo-productivo, que 

llevan implícito el desarrollo de habilidades investigativas, su participación en eventos científicos, 

la socialización de los conocimientos adquiridos, con el requisito adicional de hacerlo en idioma 

inglés y el perfeccionamiento del proceso de culminación de estudios con trabajos de diploma, en 

el que integran todos los conocimientos adquiridos en la carrera y que la Metodología de 

Investigación que forma parte de esta disciplina, aporta las herramientas metodológicas básicas 

para la investigación científica y la gestión de la información y del conocimiento y la concreción 

de este ejercicio final. 

El desarrollo del currículo de la Ingeniería en Ciencias Informáticas ha estado marcado por la 

dinámica, en la formación de un especialista de perfil amplio, donde cabe señalar entre los aspectos 

más significativos la transformación de la Práctica Profesional como la Disciplina Principal 

Integradora, mediante una implementación que permita incorporar a los estudiantes a proyectos de 

investigación y desarrollo reales, donde la dinámica curricular sea lo laboral y lo investigativo 

como elementos esenciales para la formación y con un peso fundamental en el ciclo de integración 

profesional (MES, 2013).  

Para la formación del Ingeniero en Ciencias Informáticas que necesita el país, es de vital 

importancia que el estudiante adquiera un conjunto de habilidades científico - investigativas que 

le permita desarrollarse en un medio de alta tecnología, donde las investigaciones que realicen 



EXPERIMENTACIÓN DE UN MODELO TECNO-PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

 

 

 21 

surjan de las propias necesidades de su vínculo laboral y se apliquen los resultados en este, 

asumiendo valores, actitudes y modos de actuación que le posibiliten ser un profesional 

competente.  

En tal sentido, los estudiantes deben ser capaces de:  

• Elaborar y presentar documentación científico-técnica con valor cultural, técnico y social, 

utilizando correctamente los idiomas español e inglés. 

• Aplicar con rigor profesional las regulaciones y principios de la estrategia de seguridad y 

defensa del país, así como las técnicas de la seguridad informática en los procesos de 

desarrollo de productos y servicios informáticos en la ejecución de las tareas o actividades 

en los roles asignados. 

• Aplicar los elementos de formación pedagógica en la ejecución de las tareas específicas 

acometidas en la construcción e implantación de los sistemas informáticos y sus servicios. 

La actividad investigativa-laboral está fundamentada en el desarrollo de la disciplina de Práctica 

Profesional que constituye la Disciplina Principal Integradora. La misma está compuesta por 7 

asignaturas (Proyectos de Investigación y Desarrollo) en segundo, tercero, cuarto y quinto año, 

con 1248 horas en total, a ejecutarse de forma distribuida durante los semestres involucrados y con 

la garantía de la incorporación de los estudiantes a proyectos productivos reales. Además, en tercer 

año se desarrolla en el primer semestre la asignatura Metodología de la Investigación Científica, 

en el segundo semestre de cuarto año, el Componente Profesional de Ingeniería y Gestión de 

Software y durante el segundo semestre de quinto año el Trabajo de Diploma. 

Se cuenta con un sistema de trabajo dirigido por la institución, para desarrollar las actividades 

formativas y de seguimiento a los diplomantes, su preparación individual, la realización de los 

talleres de seguimiento con carácter demostrativo, de diseño conceptual y avances de la 

investigación y, la visualización de la marcha del proyecto y su control.  
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Los programas didácticos que se han diseñado con esta finalidad se orientan fundamentalmente a 

cubrir necesidades específicas. En este sentido, la práctica pedagógica del profesor de la educación 

superior debe estar fundamentada en la investigación, y por tanto la investigación es la base para 

una actividad docente de calidad. Esto implica diseñar actividades de aprendizaje que capaciten a 

los estudiantes para pensar y actuar (Fung, 2017).  
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CAPÍTULO 2 COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

 

2.1 Introducción 

La competencia investigadora es considerada una competencia esencial en la educación superior.  

Para el estudiante universitario es vital desarrollar sus capacidades para investigar problemas, 

tomar decisiones racionales y entender lo que hacen y el por qué. Lo anterior ayuda a desarrollar 

en el estudiantado el razonamiento crítico y una mayor comprensión de la realidad. 

Dentro del contexto universitario cobra especial interés para el alumnado que se enfrenta al reto 

del Trabajo de Fin de Grado o Carrera, la aplicación de estrategias y conocimientos investigativos 

que requiere el diseño de un proyecto de carácter profesional.  

En este capítulo se analiza el estado actual de las competencias investigativas, desde sus 

principales características y líneas de investigación hasta su desarrollo curricular; enfatizando en 

las mejores prácticas para la enseñanza y el aprendizaje de la competencia investigativa en la 

educación superior.  

Se exponen las principales interrogantes de investigación que abordan la problemática anterior, 

estas interrogantes son: ¿Qué enfoques de enseñanza y aprendizaje funcionan mejor para fomentar 

la competencia investigadora?, ¿Cuál es el impacto que tienen las actividades específicas de 

enseñanza y aprendizaje en la competencia investigadora de los estudiantes universitarios?, 

¿Cuáles son las percepciones de los profesores sobre la competencia investigadora de sus 

estudiantes?, ¿Qué emociones se ven envueltas al afrontar actividades de métodos de 

investigación?, ¿Qué elementos motivacionales están involucrados en el desarrollo de la 
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competencia investigadora?, ¿Cuáles son los efectos de fomentar la competencia investigadora de 

forma remota?, ¿Cómo puede la tecnología ayudar a fomentar la competencia investigadora? Estas 

interrogantes permitirán exponer la concreción del desarrollo de las competencias investigativas 

en el estudiantado universitario. 

Finaliza este capítulo planteando algunos desafíos o retos para la enseñanza y el aprendizaje de la 

competencia investigativa en la educación superior. De esta forma se reafirma la necesidad de 

discutir sobre el desarrollo de las competencias investigativas y específicamente sobre el papel que 

juegan en la formación de los estudiantes universitarios en proceso de elaboración de la tesis, con 

el objetivo final de entregar a la sociedad profesionales que den respuesta a los problemas, 

adoptando una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad y que posean idoneidad técnico-

profesional para insertarse científicamente en el proceso de transformación social.  

2.2 Estado actual de la investigación sobre las competencias investigativas 

Para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento, la formación de recursos humanos es de 

vital importancia, en tanto las necesidades de las sociedades, a nivel local y global, es un elemento 

de relevancia innegable. En la actualidad la sociedad exige profesionales competentes para 

desempeñarse en el mundo laboral mediante la gestión del conocimiento (Conchado et al., 2015). 

Por su parte, el avance del conocimiento a través del desarrollo científico y tecnológico requiere 

que los profesionales se actualicen de manera constante (Guzmán Duque et al., 2019).  

La proliferación exponencial de la información en el entorno actual invita a la generación de 

conocimiento a través de la investigación mediante el empleo de las TIC (Roblizo Colmenero & 

Cózar Gutiérrez, 2015). En este sentido las Universidades necesitan fortalecer la educación en 

estos aspectos, incluyendo en sus planes de estudio las metodologías que aporten al desarrollo de 

competencias en investigación en sus estudiantes para facilitar su inserción en el ámbito laboral 

(Guzmán Duque et al., 2019).  

La adquisición de conocimientos sobre el contenido ya no se valora por sí misma, en parte porque 

tal conocimiento y habilidades técnicas asociadas pueden quedar anticuados rápidamente, sino 
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también porque es probable que las personas cambien de trabajo varias veces durante su vida 

laboral. En cambio, las habilidades que más valoran en un graduado universitario son la curiosidad, 

el enfoque lógico y la adaptabilidad que caracterizan a un alumno de por vida. (Wilson et al., 2012) 

En este sentido Villarroel y Bruna (2014), consideran las habilidades requeridas para el desempeño 

de sus puestos de trabajo, su aporte al desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, 

el pensamiento creativo y la capacidad para solucionar problemas.  

De acuerdo con Torres, Blanchar y Freile (2015), las competencias permiten al estudiante 

solucionar problemáticas en un contexto específico, lo que favorece la construcción del 

conocimiento científico y tecnológico. Por su parte Guzmán, Oliveros y Mendoza (2017) afirman 

que son un mecanismo para el desarrollo del pensamiento crítico, aspecto importante para la 

formación de los profesionales. Por otro lado, Véliz, Díaz y Rodríguez (2015) afirman que los 

estudiantes requieren desarrollar sus competencias científico-investigativas para tener una visión 

amplia del mundo y enfrentar sus conocimientos con la realidad a través del pensamiento crítico, 

creativo e innovador.  

Guzmán, Oliveros y Mendoza (2017) aseguran que es necesario incluir la investigación en la 

formación de los profesionales para prepararlos en la resolución de problemas en cualquier 

situación de las organizaciones, considerando su entorno y la aplicación de la teoría a la práctica. 

Y Tsai (2018) establece que el fomento de la articulación con otros estudiantes y grupos de 

investigadores es útil para generar conocimientos y aportar al desarrollo de las competencias 

científico-investigativas. 

La incorporación progresiva de internet y las herramientas digitales en las prácticas de la 

investigación cualitativa, está transformando de forma silenciosa los métodos y procedimientos de 

investigación más tradicionales (Colás & De Pablos, 2012).  

Actualmente son grandes los retos que implican la introducción de las TIC en los procesos 

formativos. Para el diseño de sencillos medios audiovisuales hasta la creación y utilización de 

complejos entornos de aprendizaje, contar con buenos recursos tecnológicos no es suficiente, 
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también es necesario una adecuación pedagógica y un buen diseño instruccional, para hacer de la 

tecnología una herramienta poderosa para la construcción del conocimiento, donde la 

interactividad juega un papel fundamental para la colaboración y el intercambio de ideas. En este 

sentido Muñoz-Repiso y Caballero-González (2019) establecen que desde edades tempranas se 

debe potenciar la adquisición de habilidades digitales y posibilitar a todos los ciudadanos una 

relación efectiva para la sociedad digitalizada. 

La gestión del conocimiento se ha visto impactado por la evolución de Internet a partir del acceso 

a los cúmulos de información y los cambios en la forma en la que la ciencia es publicada (Baladrón-

Pazos & Correyero-Ruiz, 2012). De acuerdo con Shema et al., (2012) el uso de los Blogs como 

medio para la difusión de los resultados científicos facilita la expresión de opiniones personales 

acerca de temas científicos o de publicaciones científicas realizadas en otros medios; la mejora de 

habilidades de escritura académica y la construcción de una reputación científica en línea. 

Sin embargo, en materia de formación de competencias investigativas, se aprecia la inexistencia 

de desarrollos tecnológicos y pedagógicos, como de modelos didácticos experimentados que 

permitan conocer los niveles de logro o de efectividad en la formación en competencias 

investigativas.  

Un estudio específico sobre la escasa integración de las tecnologías interactivas en las instituciones 

educativas (Yot & Marcelo, 2016) señala que, a pesar de la inversión realizada para dotar a las 

escuelas de recursos para promover la formación continua en TIC, las tecnologías y el acceso a 

Internet en estas instituciones son escasas, y la competencia del profesorado para su desempeño 

en este ámbito es todavía insuficiente.  

Las Instituciones de la Educación Superior han avanzado en la implementación de acciones para 

perfeccionar el desempeño investigativo de los estudiantes desde las asignaturas de metodología 

de investigación científica en cada especialidad hasta los trabajos de curso como parte de los 

sistemas de evaluación implementados por docentes, buscando estimular y motivar una 
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participación más activa en los procesos académicos. Sin embargo, persisten deficiencias que 

atentan el desarrollo de las competencias investigativas.  

2.3 El desarrollo de competencias investigativas en los profesionales de la sociedad del 

conocimiento 

Las políticas educativas plantean en los últimos años cambios en las diferentes formas de plantear 

la educación, así como los objetivos que debe perseguir (Alfonso, 2016; Barreiro, 2015; de la 

Iglesia, 2017; M. F. Guzmán, 2017). En este ámbito, los cambios de enfoques han estado 

condicionados por los nuevos programas de educación superior que poseen como principios las 

competencias, lo que ha implicado planteamientos innovadores en las nuevas formas de plantear 

esta formación (Biemans et al., 2013; Freire et al., 2013; M. F. Guzmán, 2017; Legaz et al., 2017; 

Martínez-Izaguirre et al., 2017; Reiban et al., 2017; Rodríguez-Gómez et al., 2017). La adquisición 

de competencias alcanza un valor significativo, a partir del contexto y las condiciones en que se 

presentan, de manera que es indispensable que estas se aproximen a la realidad (Granados et al., 

2016; Jaik, 2013), de ahí que, en el contexto investigativo cobren importancia (Balbo, 2000; 

Barreiro, 2015; Freire et al., 2013; Reiban, 2015; J. W. Willison, 2012), y sean el motor orientador 

de la mentalidad del científico, para manejar críticamente la bibliografía, seleccionar y delimitar 

el problema a investigar; abordar el trabajo tanto individual como grupal, entre otras capacidades. 

La educación, bajo el enfoque de competencia, asume que las situaciones de la vida real no vienen 

envueltas en disciplinas o contenidos exactos, sino que exigen saber aplicar conocimientos 

interdisciplinarios de diferente naturaleza para resolver problemas (profesionales y vitales). De ahí 

que, un cúmulo exclusivo de conocimientos disciplinares, por más sólidos que estos sean, no hacen 

posible, por sí solos, resolver situaciones. 

Las iniciativas para involucrar a los estudiantes universitarios en diversas formas de investigación 

han crecido en los últimos años como respuesta a los llamados internacionales para integrar más 

plenamente la investigación y la docencia en las universidades (Fung, 2017). De ahí que la 
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investigación en la formación de los profesionales es clave para enfrentarse con éxito a los 

problemas en las organizaciones, y el reto de conjugar la teoría con la práctica.  

Siguiendo las orientaciones de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el 

Desarrollo  Sostenible, su potencial para dotar a los educandos de los medios que les permitan 

transformarse a sí mismos, así como a la sociedad en la que viven, gracias al desarrollo de 

conocimientos, aptitudes, actitudes, competencias y valores necesarios para hacer  frente  a  retos  

contextuales  locales actuales y futuros, como el pensamiento crítico y sistémico, la resolución 

analítica de problemas, la creatividad, el trabajo en colaboración y la toma de decisiones en 

situaciones de  incertidumbre (UNESCO, 2014).  

Es por ello que las instituciones universitarias se están planteando como premisa, un currículo 

donde los estudiantes universitarios puedan beneficiarse de múltiples formas al participar 

activamente en la investigación y la indagación. De ahí la importancia del aprendizaje basado en 

la investigación (Brew & Saunders, 2020).  

El aprendizaje basado en la investigación puede desafiar a los profesores a repensar las pedagogías 

que han utilizado habitualmente. Alternativamente, pueden intentar utilizar las pedagogías 

existentes en el nuevo entorno. El principio central, o premisa subyacente, es que los estudiantes 

puedan beneficiarse de múltiples formas al participar activamente en la investigación. En tal 

sentido, las competencias requieren un contexto formativo global o, cuando menos, amplio 

(interdisciplinar) y progresivo (Yániz, 2008) por su impacto sobre la formación.  

Numerosos trabajos destacan la importancia del desarrollo de competencias investigativas en la 

educación superior, tal es el caso de Estrada (2014),  quien  aporta  una  “Sistematización  teórica  

sobre  la  competencia  investigativa”,  donde evidencia  que  la  formación  por  competencia  en  

la educación superior, brinda al estudiantado universitario, herramientas para generar soluciones a 

problemas profesionales desde una concepción científica. En tanto, se considera que la universidad 

es un contexto en el cual la dimensión conocimiento tiende a priorizarse en las competencias.  
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Esta perspectiva ha generado propuestas curriculares en las Universidades, orientadas al desarrollo 

de competencias científicas, por considerarse que son claves para un futuro desarrollo profesional 

en una sociedad que necesita la creación y movilización del conocimiento. Esta perspectiva pone 

el acento en el concepto de competencia que sustituye a la tradicional visión de la enseñanza de 

contenidos científicos.  

Existe una visión compartida internacionalmente de que la adquisición de habilidades de 

investigación es un objetivo importante de los resultados de la educación superior, a pesar de la 

variedad de términos y definiciones que se le asignan, tales como: habilidades de razonamiento 

científico (Engelmann et al., 2016; Fischer et al., 2018; Opitz et al., 2017), alfabetización científica 

(Norris et al., 2014) o manejo de métodos de investigación (Earley, 2014). Esta falta de unanimidad 

en la comunidad internacional ha generado una gran diversificación a la hora de identificar las 

competencias investigadoras, así como en las metodologías utilizadas para ello.  

Algunos autores (Fischer et al., 2018; Opitz et al., 2017), indican que las habilidades de 

investigación se expresan en ocho actividades científicas; (1) identificación del problema, (2) 

cuestionamiento, (3) generación de hipótesis, (4) construcción y rediseño de artefactos, (5) 

generación de evidencia, (6) evaluación de evidencia, (7) sacar conclusiones y (8) comunicar los 

resultados de la investigación. Esta especificación es clave para la recogida de evidencias 

científicas sobre la formación. 

A nivel internacional la clasificación más difundida es la denominada RSD (Research Skill 

Development) creada por Willison & O’Regan (2007). Se concreta en una matriz en la que se 

registran seis facetas implicadas en el proceso de investigación y cinco niveles de dominio en cada 

una de ellas. Su elaboración vino motivada por “la falta de un marco conceptual a partir del cual 

conceptualizar la investigación de pregrado en todas las disciplinas” y la necesidad de “promover 

la conciencia de los profesores y estudiantes sobre el proceso de desarrollo de habilidades de 

investigación” (J. Willison & O’Regan, 2007, p. 394). 
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El RSDF (Research Skill Development Framework) describe el desarrollo de habilidades de 

investigación de pregrado y de postgrado como parte de un continuo. Las facetas del desarrollo de 

habilidades de investigación se mueven a lo largo de un continuo que incluye; 1) determinar la 

necesidad de conocimiento / comprensión; 2) encontrar / generar la información / datos necesarios 

utilizando la metodología adecuada; 3) evaluar críticamente la información / datos y el proceso 

utilizado para encontrar / generar esa información / datos; 4) organizar la información recopilada 

/ generada; 5) sintetizar y analizar y aplicar nuevos conocimientos; 6) Comunicar el conocimiento, 

la comprensión y los procesos utilizados para generarlo, así como la toma de conciencia de los 

problemas éticos, sociales y culturales asociados. Una más amplia información puede verse en: 

Source: https://www. adelaide.edu.au/rsd/framework/explanation/  

Por tanto, las competencias constituyen recursos intelectuales que un profesional debe ser capaz 

de combinar adecuadamente para tratar las situaciones profesionales, es decir, para actuar 

competentemente. Según Durette, et al., (2016), “son los atributos subyacentes, requeridos para 

que una persona pueda lograr una actuación competente” (p. 1356). De ahí que la formación de 

los estudiantes universitarios y futuros profesionales deba estar orientada al desarrollo de 

habilidades y la adquisición de competencias que les faciliten su inserción en el mundo laboral 

(Guzmán Duque et al., 2019). Recientemente, Tsai (2018); y Toing, et al. (2019), concluyen que 

las competencias investigadoras son relevantes para que los jóvenes vivan en una sociedad de 

cambio, ya que los orienta hacia la responsabilidad con su entorno, aspecto necesario para el futuro 

de la sociedad. Debemos señalar de estos autores que más que conjunto, son sistemas de conceptos 

con una interrelación que los hacen un todo integrado al explicar las competencias investigadoras, 

sin llegar a ser aún una teoría sino la explicación de componentes u elementos del objeto de 

investigación para facilitar su interpretación y comprensión.  

La revisión bibliográfica nos permite identificar dos formas de elaboración de taxonomías de 

habilidades investigadoras: a) parten de un marco conceptual para su especificación que 

generalmente está basado en las fases propias del proceso de investigación, y b) se basan en 

procedimientos inductivos. Se trata de obtener información de las competencias investigadoras a 

través de la percepción de los agentes en las mismas; bien sean los estudiantes (Durette et al., 
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2016), el profesorado y/o los tutores (Swank & Lambie, 2016), etc. En suma, se trata de estudiar 

contextos específicos para identificar, desde el punto de vista de sus propios agentes, las 

competencias que necesitan desarrollarse. 

En la actualidad se reconoce que aumentar la participación de los estudiantes de pregrado en la 

investigación es trabajar hacia una educación superior en la que se aliente a los futuros 

profesionales a ir más allá de aprender conocimientos incorpóreos en la universidad y estén 

preparados para enfrentar las demandas ambiguas e inciertas de su futuro (Ronald Barnett, 2000), 

por cuanto, las competencias investigadoras ayudan a los estudiantes a desarrollar el razonamiento 

y una mayor comprensión de la realidad, así como el desarrollo del pensamiento crítico, aspecto 

importante para la formación de los profesionales (Guzmán Duque et al., 2019).  

De ahí que las universidades o instituciones de educación superior, necesitan fortalecer la 

educación en estos aspectos, es decir, incluir dentro de sus planes de estudio el desarrollo de 

competencias en investigación para facilitar la inserción de sus egresados en el ámbito laboral. Ya 

que el desempeño laboral en la actualidad exige pensamiento crítico, trabajo colaborativo, 

abstracción creativa y capacidad para solucionar problemas (Villarroel & Bruna, 2014), aspectos 

que son propios de las competencias investigadoras.   

La universidad, además de instruir, requiere potenciar en los estudiantes competencias y 

habilidades que les posibilite tener un rol creativo y eficiente en los retos profesionales futuros. En 

los Curriculums Universitarios, a nivel internacional, se incluyen la elaboración de Trabajos Fin 

de Estudios o Grado, con el propósito pedagógico de activar y desarrollar estas competencias y 

habilidades. Así, Vallejo, Daher & Rincón (2020), plantean que los estudiantes deben desarrollar 

competencias científico-investigativas para tener una visión amplia del mundo y enfrentar sus 

conocimientos con la realidad a través del pensamiento crítico, creativo e innovador. 

El estudio de las competencias investigadoras se aborda desde dos vertientes; a) entendida como 

parte de la carrera profesional del investigador profesional o bien como actividad paralela, pero 

obligatoria, de la docencia universitaria, y b) Como herramienta didáctica y con finalidad 
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eminentemente formativa, integrándose en los programas educativos de la enseñanza universitaria 

(Colás-Bravo & Hernández-de, 2021). De manera que se refleje la integración del conocimiento, 

las habilidades y los valores con un sentido global, que permita caracterizar la actuación de un 

individuo frente al proceso investigativo. 

Siguiendo las orientaciones de organismos internacionales, tales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2019), la formación investigadora está presente 

en la mayoría de los Curriculums universitarios como parte de la formación, adoptando diferentes 

fórmulas: como trabajos Fin de Carrera o Grado o como contenidos disciplinares, centrados en 

metodologías de investigación.  

En el caso de los trabajos Fin de Carrera o Grado se trata de una indagación o investigación llevada 

a cabo por un estudiante que hace una contribución intelectual original o creativa a la disciplina 

sobre los problemas relacionados con su ámbito disciplinar o profesional. En tanto, el enfoque 

como contenidos disciplinares se concreta en la inclusión de materias relacionadas con la 

metodología de investigación que el universitario tiene que cursar. En ambos casos se trata de 

contribuir al desarrollo del pensamiento y de resolución de problemas, a través de procesos de 

investigación. 

El valor formativo se basa en que la competencia investigadora ayuda a desarrollar en los 

estudiantes universitarios la capacidad de formular y analizar problemas, así como producir nuevas 

alternativas de comprensión del objeto de la profesión, lo que les permita encarar la práctica 

profesional desde una perspectiva reflexiva con un sentido científico investigador (Álvarez-Villar, 

Pérez-Díaz, Durand-Rill, et al., 2016).  

En esta línea, Van Merriënboer & Kirschner (2018), indican que la competencia investigadora 

puede asociarse al concepto de aprendizaje complejo. La adquisición de habilidades complejas se 

ha convertido en un desafío central para la sociedad y la educación en los sistemas universitarios 

internacionales. Ejemplos de habilidades complejas son la capacidad de resolución de problemas, 

razonamiento (científico), toma de decisiones, creatividad, innovación, información, 
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alfabetización, argumentación y pensamiento crítico. Todas estas habilidades forman parte de las 

competencias científicas o investigadoras. 

En este sentido el Proyecto Tuning (Universidad de Deusto, 2007), basado en estudios e 

investigaciones previas internacionales, plantea las competencias investigadoras como parte de las 

competencias genéricas sistemáticas, y se le denominan “Habilidades de Investigación”.  

Los estudios científicos que nutren teóricamente las competencias investigativas en la Educación 

Superior nos revelan que existe un corpus científico amplio y diverso, a nivel internacional, 

centrado en el estudio de las competencias investigadoras. Abundan en este sentido aportaciones 

referidas a aspectos conceptuales y teórico. No obstante, para la presente investigación es necesario 

analizarlas desde un contexto educativo mediado por la tecnología.  

2.4 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo de la competencia 

investigativa 

El avance científico – tecnológico de la humanidad ha revolucionado la dinámica de toda la 

sociedad, especialmente en el contexto escolar. Con el avance de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) ha aumentado la forma de obtener información (Ribas Rodrigues & 

Ribeiro dos Santos, 2019). El empleo de recursos relacionados con la innovación educativa se 

acrecienta tanto en la educación formal o informal, y en cualquier etapa educativa desde la 

Educación Infantil hasta la Educación Superior (Gallego-Arrufat, 2014). De este modo a las TIC 

se les asigna un importante papel mediador en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en tanto 

deben conseguir que los agentes educativos (profesorado y alumnado) logren la alfabetización 

digital (Conde Jiménez, 2016).  

El impacto positivo que han generado las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha 

propiciado que muchas instituciones las incorporen en sus procesos de formación, en aras de 

apoyar el fortalecimiento de competencias básicas decisivas para el desarrollo humano (Martínez-

Palmera et al., 2018).  
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Las instituciones de enseñanza superior han transitado por un proceso de transformación digital. 

Según señala Valverde-González (2018), entre las cuestiones más relevantes en ese proceso están 

las tecnologías digitales más utilizadas y los modelos y prácticas de la educación digital. Los 

cambios generados por la incorporación de la digitalización a la docencia universitaria han 

planteado la necesidad de modificar los modelos de enseñanza más tradicionales (De Pablos et al., 

2019).  

Diversos investigadores han estudiado los cambios que muestran los estudiantes y docentes 

universitarios respecto a la disposición de las tecnologías y a los usos que hacen de estas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje (Arancibia Muñoz et al., 2019). En este sentido, lo importante 

no son las tecnologías en sí, sino las transformaciones que logren generar en los sujetos (Conde-

Jiménez et al., 2016).  

Valverde-Berrocoso et al. (2020) realizaron una investigación reciente sobre las tendencias en 

investigación educativa sobre e-learning. El análisis permitió identificar, entre las principales 

temáticas el aprendizaje online (estudiantes) y la interactividad del curriculum en los entornos de 

aprendizaje. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje  el acceso a los contenidos digitales desempeña un papel 

clave, ya que puede activar procesos cognitivos específicos, tales como "ensayo y error" y 

simulaciones (Pagani et al., 2016). En términos más generales, cabe esperar que el acceso a fuentes 

de información digitales mejore la capacidad de utilizar las tecnologías en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Al indagar sobre los efectos de las TIC en el desarrollo de la competencia investigativa, el uso 

propiamente de los ordenadores puede considerarse una de las herramientas más significativas en 

el desempeño de los estudiantes, por sus propiedades para el proceso de aprendizaje (Pagani et al., 

2016). En este sentido estos investigadores afirman que: “los efectos de las TIC son más fuertes 

para los estudiantes de las escuelas técnicas y profesionales” (p. 3).  
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Desde las TIC, se parte de reconocer la indiscutible influencia educativa y las facilidades que 

aportan para acelerar el proceso de desarrollo de competencias para la investigación en la 

universidad, especialmente las habilidades de comunicación y el pensamiento crítico. Lo anterior 

demanda la necesidad de formar profesionales capaces de trabajar en colaboración, apoyados en 

las TIC.  

2.5 Competencia investigativa desde la dimensión emocional  

Las nuevas demandas y requerimientos que son exigidos a los universitarios cuando egresan de 

las aulas ya no se refieren en exclusiva a competencias técnicas adscritas a sus titulaciones 

universitarias (Gilar-Corbi et al., 2018). También se necesitan habilidades para llevar a la práctica 

lo que se ha estudiado en las aulas. Además, se requieren actitudes bien definidas por la 

motivación, el entusiasmo y la superación.  

Cada vez se acepta más que los agentes pueden actuar racionalmente cuando actúan 

emocionalmente (Pacherie, 2002). Las emociones son experiencias actuales del sujeto y tienen una 

fenomenología distintiva, que parte de una disposición o tendencia a la acción (Carman, 2017). 

Estos enfoques en los contextos educativos promueven la capacidad de los estudiantes para 

integrar el pensamiento, la emoción y el comportamiento para enfrentar con eficacia los desafíos 

personales y sociales cotidianos.  

Las universidades tienen un papel clave en la enseñanza explícita de las habilidades y las actitudes 

y valores que se encuentran en el corazón del bienestar emocional y social, y proporcionan 

confianza, competencia y capacidad para participar (Weare, 2015). Por tanto, las habilidades 

sociales y emocionales son un factor clave en la institución universitaria para el logro académico.  

El enfoque en el bienestar no solo permite proporcionar entornos escolares saludables y felices, y 

preparar a los ciudadanos del futuro con un carácter y valores sólidos, sino que también apoya 

directamente su misión más inmediata: La promoción del aprendizaje efectivo (Weare, 2015). 
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Los programas docentes enfocados hacia el desarrollo social y emocional, han incorporado los 

hallazgos de la psicología positiva que asume un enfoque positivo en el desarrollo de la 

personalidad (Noble & McGrath, 2015). En tanto, las intervenciones psicológicas positivas en los 

contextos educativos, contribuyen a que el estudiantado logre el éxito de una manera saludable.  

Desde los programas educativos, el enfoque positivo aplicado al desarrollo óptimo de la 

personalidad se centra en la capacitación o potenciación de las fortalezas cognitivo-emocionales y 

competencias para la vida (Romero Pérez & Pereira, 2011). Ello fomenta resultados positivos que 

mejora el aprendizaje efectivo del estudiantado.  

Para Seligman (2010), el desarrollo intelectual sobre el bienestar radica en el estudio de la emoción 

positiva, el compromiso y el significado de la vida, refiriéndose con ello a la educación que 

promueve el desarrollo de competencias y disposiciones personales.  

Dado que el desarrollo de habilidades para tener emociones positivas implica el adecuado 

funcionamiento de las personas desde el punto de vista de su desarrollo emocional, esta capacidad 

práctica debe ser considerada como básica. Por lo tanto, la psicología positiva apunta a desarrollar 

intervenciones que desarrollen las condiciones habilitantes de la vida (Seligman, 2010). De modo 

que, el arte de vivir se centraría en el desarrollo de habilidades emocionales basadas en la 

afectividad positiva y la autorregulación emocional (Romero Pérez & Pereira, 2011), lo que 

favorece promover los procesos de aprendizaje.  

Sin embargo, muchas personas están motivadas para lograr, para tener dominio, para tener 

competencia, incluso si no traen emociones positivas, sin compromiso, sin relaciones y sin 

significado (Seligman, 2010). Promover las competencias personales y sociales es importante para 

obtener resultados positivos, tanto cuando los estudiantes están en la escuela como después, 

cuando se convierten en adultos (Greenberg et al., 2017). 

La competencia interactiva del profesorado incide significativamente en la formación de procesos 

motivacionales de los estudiantes, en ese sentido, la motivación docente constituye un aspecto 

clave en la dimensión emocional de los procesos educativos (Bernal y Cárdenas, 2009). Los 
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procesos de innovación educativa implican acciones y/o actividades creativas, que son guiadas por 

metas educativas y exigen de una motivación intrínseca. Es decir, en los procesos de innovación 

se puede visualizar el modelo teórico del bienestar docente (Conde Jiménez, 2016). De acuerdo 

con este planteamiento, la evaluación del bienestar de los estudiantes en los procesos formativos 

apoyados en TIC, está estrechamente vinculado al factor emocional de los sujetos que aprenden a 

partir de modelos mediados por las tecnologías.  

La falta de conocimiento en esta área, junto con la falta de desarrollo de instrumentos para la 

evaluación emocional de los efectos de los programas formativos basados en TIC, fue lo que 

motivó el planteamiento de un Modelo para Evaluar Programas de Inmersión Tecnológica a través 

de las Emociones (Conde Jiménez, 2016).  

El modelo propuesto por Conde-Jiménez, (2016) plantea que los programas de inmersión 

tecnológica, originan cambios en los valores y la motivación de los agentes educativos implicados, 

lo que genera cambios en las prácticas escolares. Lo anterior reafirma que las modificaciones en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, están asociadas al uso de las herramientas TIC en las aulas. 

En tal sentido, los sujetos, tras una valoración, evalúan su nivel de satisfacción con los cambios 

producidos, lo que influye directamente en su estado emocional (Conde Jiménez, 2016) 

Entre los fundamentos teóricos para evaluar las emociones, donde se integra el bienestar en los 

ambientes de aprendizaje a través de las tecnologías De Pablos-Pons, Colás-Bravo, González-

Ramírez, y Camacho Martínez-Vara del Rey, (2013) indican que la formación de valores, así como 

las motivaciones son clave en las investigaciones tecnológicas desarrolladas por los profesores en 

las instituciones educativas. También se ha demostrado que las emociones influyen en la 

motivación, las aspiraciones profesionales y las elecciones ocupacionales (White, 2013).  

Teniendo en cuenta la dimensión emocional en el proceso de desarrollo de competencias 

investigativas, orientado específicamente a las motivaciones, satisfacciones y sentimientos, que 

manifiestan los estudiantes durante su formación investigadora. Se considera que, los ambientes 
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concebidos para la formación investigadora, deben incorporar la utilización de las tecnologías 

como recursos de gran valor, que además fomentan sensaciones emocionales.  

2.6 La evaluación de competencias investigativas 

Los aspectos relacionados con la evaluación en entornos educativos son motivo de amplio debate 

por parte de los científicos, pedagogos y estudiosos. La comprobación de conocimientos y 

habilidades investigativas de los estudiantes, como parte esencial de la evaluación del aprendizaje, 

es de gran importancia en el desarrollo del proceso de enseñanza.  

La evaluación basada en competencias requiere enfocarse en la evolución de las habilidades de 

cada estudiante, medir su desempeño y brindar retroalimentación individual para ayudarlos a 

progresar en su proceso de aprendizaje. La evaluación debe diseñarse no simplemente para ver si 

los estudiantes pueden reproducir un contenido determinado, sino también para demostrar su 

dominio de la materia (Guerrero-Roldán & Noguera, 2018).  

Si las competencias suponen la puesta en acción de un conocimiento, está claro que la vía de acceso 

a la competencia ha de hacerse a través del componente ejecutivo del aprendizaje (Zabalza Beraza 

& Enjo, 2019).  El desarrollo de competencias investigativas en la universidad implica ser capaces 

de establecer un “grado de dominio” de la competencia para ese momento de la formación, 

partiendo del nivel ya alcanzado y teniendo en mente los niveles de dominio siguientes que los 

estudiantes deberán alcanzar. En consecuencia, el desarrollo investigativo de los estudiantes 

exigirá actuaciones que permitan evidenciar los elementos relevantes en la competencia trabajada.  

Así la evaluación de la competencia investigativa debe verse como el final de todo el proceso de 

configuración de la evaluación, donde es importante tener en cuenta la situación que se va a poner 

al estudiante para que demuestre su dominio. Aquí es fundamental reflexionar sobre el papel que 

juega el estudiante en la evaluación de la competencia investigativa, donde no se espera un 

desempeño como científico, sino como sujeto que se esfuerza y se prepara para actuar en 

correspondencia con las exigencias de un investigador. Es decir, lo importante no es tanto que 
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hagan las cosas bien cuanto que se den cuenta de cómo las hacen y puedan corregirlas si no están 

bien (Zabalza Beraza & Enjo, 2019).  

Para evaluar competencias investigativas se requiere crear situaciones didácticas explícitas y 

pertinentes. En ese propósito, los estudiantes deben aprender a movilizar los recursos 

indispensables y que lo hagan con fundamento en procesos de reflexión metacognitiva o 

autorregulación (Díaz Barriga Arceo, 2019). De acuerdo con Cano (2015), implica  un proceso  en  

el  que  se  recoge  información  acerca  de  la  evolución  y  las  ejecuciones  de  los estudiantes,  

y se  valora  a  la  luz  de  unos  criterios  que  conducen  a  tomar  decisiones.   

Desde una perspectiva más práctica de la evaluación por competencias, se han desarrollado escalas 

específicas de competencias investigadoras aplicadas a ámbitos disciplinares específicos 

(Böttcher-Oschmann et al., 2021; Böttcher & Thiel, 2018; Cobos et al., 2016). También se 

identifican las investigaciones donde los estudiantes universitarios estiman su propio desempeño 

(Chevalier et al., 2009). Un criterio compartido entre los autores es proveer elementos para la 

comprensión, retroalimentación y mejora del aprendizaje y del proceso educativo. Para ello es 

importante transitar de una retroalimentación o feedback tradicional centrado en el criterio del 

docente, a un feedback dialógico e interactivo, pertinente a desempeños futuros (Cano, 2015).  

En este contexto formativo, donde la tecnología puede aportar diversas potencialidades para 

desarrollar competencias investigativas, es válido plantear la carencia de propuestas evaluativas 

apoyadas en TIC para el aprendizaje y desarrollo de competencias investigadoras.  
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CAPÍTULO 3  CARACTERÍSTICAS DEL PROTOTIPO TECNO-

PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

INVESTIGATIVAS 

 

3.1 Características pedagógicas del prototipo tecnológico 

Al analizar los aspectos pedagógicos que se tendrán en cuenta para el diseño de la aplicación 

tecnológica, vale señalar los principios didácticos siguientes: Web interactiva; fuente de 

conocimiento; relevancia; y recursos multimedia.  

La utilización de tecnologías web para la enseñanza posibilita que los contenidos se actualicen 

constantemente y que el estudiante interactúe en un entorno amigable donde tiene la capacidad 

de gestionar: qué, cuándo y cómo aprender. Desde la perspectiva de la web 2.0 lo importante ha 

dejado de ser la propia estructura tecnológica, para pasar a ser lo que las personas hacen en ella y 

las interacciones que establecen para alcanzar un mejor aprendizaje (J. Cabero, 2012).  

El prototipo tecnológico basa su diseño pedagógico desde una perspectiva social y colaborativa, 

partiendo del enfoque sociocultural (Vygotsky, 1978, 1979), dadas las relaciones de interacción 

que se establecen y la participación entre y con los sujetos (García Aretio, 2017). A través de la 

interacción social el docente tiene la capacidad de generar el medio idóneo para que se produzcan 

los aprendizajes (Colás-Bravo et al., 2019), de manera que el profesor constituye un elemento 

clave para el desarrollo de la competencia investigadora de los estudiantes.  

La interactividad que se logra no solo permite una mejor comunicación entre los actores del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que posibilita una enseñanza personalizada en 

correspondencia con las características de cada alumno (Warner et al., 2019). De ahí que la 
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retroalimentación es un factor clave en el aprendizaje virtual, que impulsará investigaciones sobre 

las prácticas de instrucción en línea (Randazzo et al., 2021).  

Partiendo de las características que aporta la fuente de conocimiento, la aplicación tecnológica 

facilita la independencia cognoscitiva del estudiante a través del desarrollo de habilidades, y brinda 

recursos y actividades que propicien que el estudiante sea capaz de aprender a aprender.  

En tanto para la relevancia es necesario ofrecer contenidos conectados con temas de interés para 

el alumno y con escenarios de su vida real, de esta forma se propicia construir un sentido de 

propósito mientras se desarrolla el aprendizaje.  

Por su parte los recursos multimedia, de acuerdo con Cabero (2015) los estudiantes precisan de 

estos recursos para lograr una mayor inmersión dentro de su aprendizaje. De ahí que la aplicación 

tecnológica debe contener recursos gráficos y recursos multimedia como videos, aplicaciones, 

entre otros.  

3.1.1 La interactividad 

Una de las características que está presente en la propuesta, es la interactividad. Un aspecto 

considerado de importancia en muchas propuestas de educación a distancia (De Armas Rodríguez 

& Barroso Osuna, 2020; Robinson et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso de construcción social, las interacciones 

constituyen una condición necesaria para que se establezca un proceso mediado de forma 

dialéctica y significativa con la realidad (Daniels, 2016; García Aretio, 2017, 2019; Wang et al., 

2014; Zangara, 2018; Ziegler, 2016). Es evidente que las interacciones siempre han sido muy 

valoradas en el ámbito educativo, especialmente en modelos formativos mediados por tecnología 

(Julio Cabero et al., 2015; Colin & Griff, 2016; Mauri et al., 2016; Sanchez-Socorro & García, 

2019; Vygotsky, 1979). 
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También la interacción suele verse solo desde las relaciones humanas (Cabero Almenara & 

Llorente Cejudo, 2012). Para Mena-Guacas (2018), las interacciones representan los componentes 

(personas, contenidos, herramientas) de un entorno de aprendizaje, que tienen influencia en los 

actores que participan. 

El prototipo tecno-pedagógico constituye un punto intermedio entre la teoría (nivel de abstracción) 

y la realidad (nivel empírico), la cual pretende explicar, predecir, describir o comprender (Dávila 

et al., 2013) y refleja las propiedades inherentes y las relaciones presentes en el objeto investigado 

con el fin de transformarlo en la práctica (Marimón & Guelmes, 2011). En este contexto la 

interacción es uno de los elementos clave en el aprendizaje y debe fomentarse en el diseño tecno-

pedagógico de acuerdo con De Armas Rodríguez y Barroso Osuna (2020) como un proceso de 

reflexión a partir de las acciones que comprenden las actividades de aprendizaje, los recursos 

educativos digitales y las interacciones que se establecen entre los propios sujetos en el Proceso 

de Enseñanza Aprendizaje, en un entorno comunicativo caracterizado por la mediación 

tecnológica.  

Para lograr un desarrollo exitoso en estas interacciones en el prototipo tecno-pedagógico es 

importante analizar las actividades de aprendizaje y los recursos educativos digitales que 

componen el contenido que se debe poner a disposición del estudiante para mejorar, de esta manera 

su efectividad y los resultados de aprendizaje. De ahí que adquiera gran importancia el entorno 

tecnológico que se va construyendo (García-Gutiérrez & Ruiz-Corbella, 2020). 

La relación de intercambio entre los actores de la propuesta juega un papel importante en la 

definición de las estrategias de enseñanza para promover y estimular las interacciones para el 

aprendizaje. Lo anterior está directamente relacionado con la teoría de la comunicación a través 

de medios, por un lado, con los materiales permitiendo el autoestudio y por otro mediante las vías 

de comunicación potenciando la interactividad (García Aretio, 2019; Vlachopoulos & Makri, 

2019).  
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De acuerdo con el Modelo de Educación a Distancia de la Educación Superior Cubana (CENED, 

2016) se describen las principales interacciones que se deben desarrollar, las mismas son profesor-

estudiante, tutor-estudiante, contenido-estudiante, medios tecnológicos-estudiante, estudiante-

tutor-escenario laboral y profesor-profesor. 

En este sentido, se hace énfasis en la importancia que reviste para el prototipo tecno-pedagógico 

el éxito de las interacciones estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiante-contenido y 

medios tecnológicos-estudiante. Para la presente investigación, estos tipos de interacciones son 

tenidas en cuenta para cumplimentar el objetivo propuesto, siendo la interacción estudiante-

contenido la base para el desarrollo de las otras interacciones.  

El desarrollo tecnológico ha tenido una incidencia en el modo en que se deben presentar los 

contenidos al estudiante para su correcta apropiación y asimilación. En este sentido el prototipo 

tecno-pedagógico toma como referencia que cada estudiante, aprende con su propio estilo y ritmo, 

convirtiendo al profesor en guía, facilitador y mediador del aprendizaje (García-Aretio, 2014; 

Xiao, 2017). 

3.2 Descripción de la aplicación del prototipo tecno-pedagógico 

Para la puesta en marcha del prototipo tecno-pedagógico, se concibieron tres bloques de 

competencias estructurados por unidades didácticas. La unidad didáctica es el resultado del 

proceso de concebir la enseñanza tomando en cuenta aspectos como: el contenido a enseñar, en 

qué orden, las actividades de aprendizaje, los materiales a utilizar y la evaluación (Medina et al., 

2019).    

Las unidades didácticas se nombran de acuerdo con los temas más relevantes en el proceso de 

elaboración del Trabajo de Diploma en la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas. En este 

sentido la escritura académica constituye un elemento clave, de ahí que los temas referidos a la 

elaboración intelectual constituyen unidades didácticas encaminadas a desarrollar competencias 

investigativas con enfoque de redacción científica.  
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En tanto, las unidades didácticas referidas a la comunicación científica están orientadas a los 

contenidos de comunicación de resultados científicos, la realización de presentaciones de 

resultados de proyectos investigativos, así como la utilización de redes sociales para divulgar en 

determinados auditorios científicos los resultados alcanzados en los procesos de ciencia, 

tecnología e innovación.  

Finalmente, las unidades didácticas más relacionadas con el perfil profesional del Ingeniero en 

Ciencias Informáticas son las de ingeniería y gestión de software, la modelación lógica de datos, 

así como la gestión de software. En ellas se concibe una estructura de actividades de aprendizaje 

donde los materiales a utilizar y la evaluación siguen un esquema que permite avanzar 

progresivamente al estudiante en su proceso formativo.   

En todos los casos las unidades didácticas fueron nombradas de acuerdo con los contenidos del 

Plan de Estudios E de Ingeniería en Ciencias Informáticas, de las asignaturas y disciplinas que 

tributan a la elaboración del Trabajo de Diploma.  

3.3 La evaluación en el prototipo tecno-pedagógico 

La evaluación es tal vez uno de los componentes educativos que más requiere atención (Vega-

Angulo et al., 2021). Los modelos de competencia deben constituir la base para el desarrollo de 

instrumentos para evaluar la adquisición de competencias de investigación (Böttcher & Thiel, 

2018). 

Esta propuesta de formación tecno-pedagógica está sustentada en la teoría sociocultural que 

plantea la "acción mediada", donde el proceso de aprendizaje mediado por las tecnologías pretende 

que el sujeto a partir de la interacción con los contenidos y la tecnología, genere un ambiente donde 

la tecnología juega un papel clave como mediadora de su acción.  

De acuerdo con De-Pablos (2018), es necesario comprender el concepto de mediación tecnológica 

desde los presupuestos teóricos del enfoque histórico-cultural, cuyos fundamentos vigotskyanos 

expresan la mediación entre el hombre y su entorno que se concreta a través de los instrumentos 
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culturales como el lenguaje oral y escrito, pero también otros lenguajes y tecnologías como los 

lenguajes audiovisuales, los lenguajes informáticos o la narrativa virtual. En especial, las TIC, 

constituyen mediaciones que propician la relación del estudiante con el aprendizaje (de Boer et al., 

2018). 

Este enfoque tiene similitudes con el aprendizaje basado en la investigación, no se centra solo en 

aprender acerca de algo específico, sino que se centra en diseñar algo, adquiriendo competencias 

en un ambiente de trabajo colaborativo. Finalmente, el alumno ha de ser capaz de transmitir y 

comunicar los resultados obtenidos. En la literatura se puede encontrar diversas experiencias 

relacionadas con la creatividad, el pensamiento crítico, el arte y la construcción de ambientes 

virtuales (Hevia & Fueyo, 2018). 

Se evidencia así que el desarrollo de la tecnología ha marcado, de forma considerable, el modo en 

que las personas se relacionan, se comunican, interactúan y hasta cómo trabajan colaborativamente 

(Avello-Martínez & Duart, 2016). Sin embargo, la construcción del conocimiento en esta 

modalidad de estudio no debe limitarse al uso de la tecnología (Colin & Griff, 2016; Mena-Guacas, 

2018), sino al diseño y uso de actividades que forman parte de la estrategia didáctica capaz de 

promover entre los estudiantes el intercambio de criterios, saberes, experiencias y habilidades en 

torno a la adquisición de aprendizajes significativos - mediados por la tecnología (Martínez-García 

& Fabila-Echauri, 2011).  

Al diseñar la evaluación del aprendizaje de los alumnos, se parte de la base de sus conocimientos, 

habilidades y actitudes previos. Se evalúa todo el proceso de aprendizaje de los alumnos, no 

solamente el resultado final. Los estudiantes deben estar preparados para autoevaluarse (Böttcher 

& Thiel, 2018) y ser evaluados entre sus compañeros (coevaluación), conscientes de los problemas 

que estos pudieran generar en cuanto a la sobreestimación y subestimación de las competencias 

(Böttcher-Oschmann et al., 2019). Por su parte, el profesor valora la efectividad de los 

conocimientos, las actitudes y habilidades logradas por el alumno. 
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La evaluación en el prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias investigativas 

adquiere un valor característico, donde la integración de la evaluación favorece y potencia la 

formación (Böttcher-Oschmann et al., 2021; Rodríguez, 2016), para crear compromisos de 

aprendizaje significativos (Froehlich et al., 2021). Los estudiantes y profesores participan en las 

diferentes etapas de la propuesta, desde el diseño, su desarrollo, hasta su culminación. 

Entre las ventajas de la evaluación por competencias para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

están: El profesor puede identificar las áreas de la instrucción que necesitan mejoras, así como 

poder constatar las competencias logradas por alumnos a nivel personal. En tanto el aprendizaje 

mejora cuando el estudiante sabe claramente lo que se espera de él; además de motivar al alumno 

al saber cómo se evaluará su desempeño.  

Se presenta en la Figura 1 las relaciones esenciales entre los componentes del diseño didáctico del 

prototipo tecno-pedagógico: el estudiante, el docente, el contenido, la tecnología y la evaluación. 

Estudiante

Docente

ContenidoTecnología

Evaluación

 

Figura 1 Claves del prototipo tecno-pedagógico diseñado 

Tomando como referente las categorías e indicadores del prototipo a experimentar, la estructura 

del diseño didáctico y la evaluación de un programa aportado por (Colás & Rebollo, 1994), se 

define la estructura que orienta la evaluación de la propuesta, así como la delimitación del contexto 
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evaluativo, centrado en la evaluación de competencias, que debe considerar los dominios del 

aprendizaje, es decir, los conocimientos, las habilidades o desempeños y las actitudes del 

estudiante en el logro de una competencia.  

Al definir la evaluación de la competencia primeramente deben definirse los criterios de 

desempeño requeridos y los resultados individuales que se exigen. También se definirá el rol de 

los participantes (receptores), así como el contenido de la evaluación.  

El enfoque tecno-pedagógico asumido ayuda a motivar a los estudiantes al aumentar la 

responsabilidad y el conocimiento del alumno sobre sus tareas de aprendizaje curricular y así los 

mueve hacia la participación activa y la asociación del proceso educativo (Coombs & Ravindran, 

2016).  

Los estudiantes deben estar preparados para evaluar su propia práctica, evaluar la efectividad de 

sus capacidades. Estas expectativas requieren mecanismos efectivos para introducir e involucrar a 

los estudiantes en la investigación (Thomas et al., 2016). 

En la interacción del estudiante con el contenido, está el punto de partida para que el estudiante 

establezca una relación comunicativa, dialógica-reflexiva simulada con las actividades de 

aprendizaje y los recursos didácticos, y que sea capaz de comprender, de asimilar y apropiarse de 

forma autónoma y autorregulada del sistema de conocimientos, de habilidades y de valores. La 

esencia radica en “aprender” desde el diálogo simulado en interacción con el contenido de 

aprendizaje durante el proceso de desarrollo de la competencia investigativa. 
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CAPÍTULO 4  PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

 

4.1 Introducción 

La propuesta formativa para el desarrollo de competencias investigativas, está concebida en una 

plataforma propia de formación basada en la web, con acceso local desde la intranet de la 

Universidad de las Ciencias Informáticas. El diseño de esta plataforma permite la gestión necesaria 

para llevar a cabo altas y bajas, tareas, evaluación, entre otras posibilidades que caracterizan su 

valor y potencial formativo estructurado por los bloques competenciales Escritura Académica, 

Comunicación Científica e Ingeniería y Gestión de Software. Como característica distintiva la 

plataforma ofrece el software específico que permite los mecanismos de distribución de los 

contenidos de aprendizaje y la adaptación de la evaluación.  

4.2 Aspectos tecnológicos en el desarrollo de la plataforma 

Las tendencias de las tecnologías para el desarrollo de sistemas informáticos, se fundamentan en 

el uso de las distintas herramientas, tecnologías, así como la metodología empleada para el 

desarrollo de la plataforma web, con el objetivo de explotar al máximo sus potencialidades.  

Para el desarrollo de la plataforma se utilizó el sistema de gestión de contenido (Content 

Management System – CMS) Drupal 8, que es gratuito y de código abierto y soporta la creación, 

publicación y administración de sitios web simples o aplicaciones web complejas y sus contenidos.  

La capacidad de adaptación y respuesta de este CMS con respecto a su rendimiento a medida que 

aumentan de forma significativa el número de usuarios del mismo, hace que Drupal sea accesible, 

potente, escalable y multilingüe (Hasnain et al., 2020).  
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Este CMS respalda casi el 2% de los sitios web de todo el mundo (Rozas et al., 2021), y entre sus 

adaptaciones también se encuentran los Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning 

Management System – LMS) con buena aceptación general de sus miembros (Hechavarria Toledo 

et al., 2015).  

Este sistema de gestión de contenido está desarrollado con una estructura de código orientado a 

objetos y los últimos estándares PHP (acrónimo de Hypertext Preprocessor), (Hasnain et al., 

2020), por lo que su elección ha sido fundamental para lograr los objetivos del prototipo tecno-

pedagógico para el desarrollo de competencias investigativas. También al plantear la necesidad de 

contar con tecnologías del ámbito del software libre para la educación cuya utilización no suponga 

una inversión considerable para los centros (Román Álvarez, 2017) y esté sustentada en razones 

para la educación en valores y permita a todos compartir y ser solidarios (Adell Segura & Bernabé 

Muñoz, 2007), desde la perspectiva para el desarrollo de aplicaciones web.  

4.3 Funcionalidades principales de la aplicación web 

La aplicación web cuenta con un total de 10 funcionalidades, a continuación, se explica en qué 

consiste cada una de ellas: 

• Autenticar usuario: Les permite a los usuarios introducir sus credenciales para acceder a 

las funcionalidades que brinda la aplicación teniendo en cuenta el rol que juega. 

• Gestionar usuario: Le permitirá al Administrador de sistema realizar todas las acciones 

referidas a adicionar, modificar, eliminar o actualizar, en este caso con cada usuario del 

sistema. 

• Gestionar roles: Le permitirá al Administrador de sistema realizar todas las acciones 

referidas a adicionar, modificar, eliminar o actualizar, roles del sistema, como son los 

estudiantes, profesor, observador. 

• Gestionar matrícula: Permite matricular o dar baja a los participantes de la propuesta 

formativa.  
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• Gestionar módulo: Le permite al profesor añadir, eliminar y actualizar los contenidos de 

cada módulo temático. 

• Generar Búsqueda: Permite realizar búsquedas de los contenidos existentes en el sistema. 

• Gestionar Resultado de evaluación: Le permite al profesor añadir, eliminar y actualizar los 

resultados alcanzados por el estudiante. 

• Generar Reportes: Permite generar los reportes de los contenidos, las evaluaciones. 

• Gestionar Módulos Temáticos: Permite añadir, eliminar y actualizar los módulos de 

contenidos. 

• Exportar Resultados Individuales: Permite al estudiante exportar para que pueda almacenar 

sus resultados por módulos temáticos. 

4.4 Testeo técnico del software  

Este producto ha sido testado en la práctica, permite responder adecuadamente al acceso 

concurrente por parte de múltiples usuarios, así lo corroboran las pruebas de software realizadas 

durante el proceso de desarrollo. Por otra parte, la interfaz es sencilla y amigable, lo que hace al 

producto llamativo y usable. De modo que la estructura de los contenidos no constituya un 

obstáculo que impida a los estudiantes conectarse con los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Las pruebas de software son un conjunto de herramientas, técnicas y métodos que evalúan la 

excelencia, el desempeño de un software, involucra las operaciones del sistema bajo condiciones 

controladas y evalúa los resultados. Las técnicas para encontrar problemas en un programa son 

variadas y van desde el uso del ingenio por parte del personal de prueba hasta herramientas 

automatizadas que ayudan a aliviar el peso y el costo de tiempo de esta actividad (Pressman, 2011). 

El proceso de las pruebas del software se enfoca en la lógica interna del software y las funciones 

externas. Es un elemento crítico para la garantía del correcto funcionamiento del software y entre 



EXPERIMENTACIÓN DE UN MODELO TECNO-PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

 

 

 54 

sus objetivos se tienen: Detectar los defectos del software; Verificar que todos los requisitos se 

han implementado correctamente; y Asegurar que los defectos encontrados se han corregido antes 

de entregar el software. Este proceso se desarrolla siguiendo diferentes modelos como Modelo 

McCall (Covella, 2005), que busca reducir la brecha entre los usuarios y los equipos de 

desarrolladores enfocándose en factores de calidad que reflejan la prioridad para ambos. Además, 

otro modelo estudiado fue el Modelo de Bohem muy similar al anterior, pero consideran las 

necesidades del usuario e incorpora otras características de calidad. Otros análisis permitieron 

identificar que el Modelo ISO/IEC 9126 evalúa desde dos partes componentes de funcionalidad, 

fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad. Sin embargo, nace por las 

inconsistencias entre ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598, la ISO/IEC 25000 cual establece los 

procesos para realizar la evaluación de la calidad del software y está directamente con los ISO/IEC 

9126, siendo su objetivo el de aglutinar bajo una misma familia el modelo de calidad y el proceso 

de evaluación del software. 

De igual forma fue analizado el Modelo WQM (Web Quality Model por sus siglas en inglés), que 

es un modelo de calidad para aplicaciones Web, donde se concluye que las métricas más 

importantes son las siguientes: Fiabilidad, Usabilidad, Mantenibilidad, Seguridad, Disponibilidad 

y Escalabilidad (Covella, 2005). 

Teniendo en cuenta los análisis de los modelos y la propuesta que se presenta en esta investigación, 

la Figura 2 muestra los indicadores que integra la estrategia de prueba de software, siguiendo las 

buenas prácticas de estos modelos y seleccionando los componentes que se evaluarán. 
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Evaluación de la calidad de software
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Figura 2 Indicadores para la evaluación de la calidad de la aplicación Web 

Entre los requisitos de apariencia o interfaz externa, el sistema informático debe contar en una 

interfaz externa con información general y breve, el menú principal debe ser de fácil acceso, por 

el que navegarán los usuarios para cambiar de una temática hacia otra, los elementos de tipo 

informativos deben ser cuidadosamente analizados, para que la interfaz sea fácil de usar y los 

estudiantes puedan realizar las actividades y tareas correspondientes en cada bloque competencial, 

de manera rápida y sencilla, facilitando un ambiente de trabajo agradable. 

En cuanto a los requisitos de usabilidad, para trabajar en el sistema se necesita la autentificación 

del estudiante, o sea se necesita un nombre de usuario y una contraseña para acceder al mismo, 

por lo que se definirán grupos de usuario en correspondencia al rol que desempeñen en la 

plataforma. Es importante aclarar en este aspecto, que la Universidad de las Ciencias Informáticas 

posee un Protocolo Ligero de Acceso a Directorios, que permite clasificar automáticamente los 

usuarios, y el acceso a los servicios de la aplicación de manera ordenada y distribuida logrando 

acceso a la información desde el entorno de la red.  

Los requisitos de Rendimiento, permiten lograr un eficiente funcionamiento del sistema, a partir 

de una máxima explotación de los recursos y el empleo óptimo de las consultas en la Base de 

Datos, donde se almacenan todos los registros realizados por estudiantes y profesores. Además, se 

tendrán en cuentan los estándares del desarrollo Web para la confección del sistema, de manera 

que permita una rápida respuesta ante cualquier petición realizada. 
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Los requisitos de Soporte son los que garantizan el soporte del sistema, se efectuará un periodo de 

pruebas y además se realizará la instalación, configuración y mantenimiento del mismo. 

En cuanto al requisito de Portabilidad, la plataforma cumple con el principio de ser instalado en 

todas las configuraciones tecnológicas posibles, para que la plataforma cumpla sus fines. Lo 

anterior responde a una política nacional para la migración de los sistemas informáticos a software 

libre, lo cual es un principio que cumple esta propuesta.  

La Confiabilidad del sistema se basa en una minuciosa protección para evitar el acceso de personal 

no autorizado y la divulgación de la información almacenada en el mismo, son utilizados los filtros 

de seguridad y las contraseñas de los usuarios deben codificarse a través un método seguro de 

encriptación. 

La Integridad de la Información manejada por el sistema, cuenta con una protección contra la 

corrupción, divulgación, alteración u otro estado de inconsistencia de la información gestionada 

en el sistema.  

La Disponibilidad del sistema indica que debe estar accesible en todo momento para que pueda 

ser utilizado por los usuarios con acceso al mismo. Se tendrá en cuenta que los posibles 

mecanismos de seguridad utilizados no afectarán el desarrollo de las actividades del usuario en la 

obtención de la respuesta deseada. 

En cuanto a los requisitos de las Estaciones que se utilizan como servidores deben tener: Sistema 

operativo en alguna versión de Linux, como servidor Web Apache, el Sistema Gestor de Base de 

Datos PostgreSQL (en el caso de la computadora que se utilizará como servidor de base de datos), 

Un navegador Web (en la computadora cliente como, por ejemplo: Firefox Mozilla o Internet 

Explorer, entre otros). 
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4.5 Interfaces del sistema 

El diseño de la interfaz gráfica de la plataforma es de fácil manejo, sencilla y amigable con el 

objetivo de facilitar al usuario final una mejor interacción con el sistema. A continuación, se 

muestran prototipos de algunas de ellas. 

 

Figura 3 Interfaz principal de la plataforma de formación para el desarrollo de competencias 

investigativas 

La interfaz principal de la plataforma, como se muestra en la Figura 3, muestra una vista sencilla 

y amigable, en ella se encuentra la caja de autenticación, donde son definidos los perfiles de acceso 

según el rol a desempeñar en la plataforma: alumno, profesor o administrador. Una vez notificado 

el registro en la plataforma, los usuarios accederán declarando sus credenciales, de manera que 

tendrán acceso a contenidos según el tipo de usuario. Un video de presentación, se podrá reproducir 

desde el reproductor incorporado que contiene la página de esta interfaz. También se visualiza el 

menú principal, permite el acceso individual a cada uno de los bloques competenciales Escritura 

Académica, Comunicación Científica e Ingeniería y Gestión de Software. El apartado de 
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Evaluación del profesor solo será accesible para los profesores, ya que es el usuario con permiso 

para gestionar las valoraciones percibidas por los estudiantes y las otorgadas por el profesor.  

 

Figura 4 Página dedicada a los contenidos para la temática Uso de redes sociales para la 

investigación 

La interfaz de los contenidos que se muestra en la Figura 4 muestra que funciona como una 

herramienta de gestión de contenidos que permite al profesor mantener actualizado cada bloque 

de competencia, incluyendo textos, imágenes, enlaces, videos, etc. Desde la perspectiva del 

estudiante, esta interfaz sería la portadora de los conocimientos, que han sido diseñados de manera 

específica y amena, así como las actividades interactivas propuestas en cada sección, y ofrece una 

interacción entre el estudiante y la plataforma. En el panel izquierdo se podrá navegar de una 

unidad temática a otra, dentro del mismo bloque competencial. La presencia de material 

audiovisual, así como la selección de los temas, hace que el contenido sea motivador. Finalmente, 
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cuando el estudiante termina la consulta de estos contenidos, pasa a elaborar su propuesta, a partir 

de lo aprendido.    

 

Figura 5 Página dedicada a cumplimentar la tarea solicitada y emitir criterios valorativos 

La interfaz dedicada a la evaluación que se presenta en la Figura 5 muestra que se mantiene la 

arquitectura de información definida para el resto de las páginas. El estudiante tiene la oportunidad 

de realizar una tarea que se indica en la parte superior, la cual está directamente relacionada con 

el contenido previamente consultado. Una vez elaborada la propuesta, el sistema dispone de un 

enlace para subir la evidencia conformada por el estudiante y proceder a enviarla. Seguidamente 

el estudiante debe evaluar una propuesta aportada por uno de sus compañeros (coevaluación), 

totalmente anónima, otorgando una valoración según la escala aportada. Finalmente, el estudiante 

emite una autovaloración sobre el aprendizaje que ha experimentado en esta unidad temática.  

La interfaz que se muestra en la Figura 6 está referida a la evaluación del profesor donde se muestra 

que permite hacer un seguimiento de los estudiantes, organizados por grupos docentes. Desde esta 

vista es posible conocer las evaluaciones recibidas y otorgadas de cada estudiante, en cada unidad 
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didáctica, se valoran las evidencias aportadas por los estudiantes y el profesor emite una valoración 

individual del aprendizaje demostrado por el estudiante a partir de su desempeño en la plataforma, 

esta valoración se realiza a partir de la escala disponible para cada caso. 

 

Figura 6 Página para gestionar por parte del profesor la evaluación de los estudiantes 

La plataforma se mantiene disponible las 24 horas del día, durante el período de ejecución de esta 

propuesta. De esta manera, los estudiantes podrán acceder en cualquier momento del día, siempre 

a través de la red interna de la universidad. Esto facilita que los estudiantes y profesores puedan 

planificar el momento que dedicarán a la interacción con la plataforma.  

Especificidad y particularidades 

- El software desarrollado es adaptado específicamente a situaciones bien determinadas, a partir 

de las competencias que se necesitan desarrollar en el ambiente universitario. Específicamente 

competencias investigativas.  
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- La aplicación del concepto de aprendizaje, mediado a nivel tecnológico y a nivel social, donde 

la mediación social es doble, por el profesor y por los iguales, donde se refuerza la del profesor 

por el papel orientador que juega en el proceso.  

- La acción es un elemento indispensable en el aprendizaje del estudiante, aspecto que forma 

parte de la propuesta tecnológica en la esencia del aprendizaje.  

- Es una propuesta en el que el profesor es el máximo referente, por tanto, se pasa a la tecnología, 

como un espacio donde el alumno situado en esa tecnología logra niveles de transformación 

en su aprendizaje.  

- Se ha creado un espacio de aprendizaje donde el alumno entra en un mundo con multitud de 

estímulos.  

- El aprendiz juega un papel activo en su aprendizaje, porque tiene que acudir a los temas. Se 

convierte en agente de su propio aprendizaje.  

- Es un sistema que le permite al sujeto identificar sus debilidades, y también tiene un feedback 

para recoger las reacciones de los participantes.  

- En cuanto a los contenidos, no son generales, están muy especializados en desarrollar 

competencias esenciales para el Trabajo de Diploma, para ser un profesional o investigador 

que maneje ese tipo de competencias.  

Ventajas de la utilización del prototipo tecno-pedagógico 

1. Respecto a los estudiantes. La plataforma favorece el aprendizaje de forma guiada y 

asistida electrónicamente, así como la creación de una base de datos de conocimiento 

para la evaluación de actividades de los estudiantes.  
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2. Respecto a los profesores. La plataforma propicia la aportación de evaluaciones sobre 

las actividades realizadas por los estudiantes y la posibilidad de consulta de resultados 

al histórico de los estudiantes.  

3. Desde la perspectiva de la plataforma. La herramienta permite la creación de una base 

de datos mediante el envío de información electrónica con la información de todos los 

usuarios, en la que se puede intervenir para mejorar los resultados. Además, al ser una 

plataforma interactiva, permite la aportación de nuevos contenidos de fácil 

actualización. 

4.6 Producción de la plataforma  

La producción de la plataforma se ejecutó durante el segundo semestre del curso académico 2017 

– 2018. Como resultado se realizó la implementación de la propuesta formativa, con el diseño 

tecno-pedagógico previsto para desarrollar competencias investigativas.  

Para el montaje se creó un banco de recursos online, que contribuyen a mejorar la escritura 

académica, la comunicación científica y a utilizar de manera eficaz la tecnología disponible en el 

desarrollo del Trabajo de Diploma. Se diseñaron y produjeron un total de: 14 presentaciones 

digitales, 16 infografías, se seleccionaron 11 audiovisuales, de corta duración y contenidos 

específicos, se diseñó una multimedia para uno de los temas específicos. También se elaboraron 

guías y casos de estudio relacionados con los tres bloques competenciales, que contenían temas 

elementales de las asignaturas Ingeniería de Software I, Ingeniería de Software II, Sistemas de 

Bases de Datos I y Gestión de Software. Además, se diseñaron y confeccionaron los contenidos 

de las páginas principales de la plataforma. Concluida esta etapa, se procedió a la puesta en práctica 

de la propuesta.  

El desarrollo técnico de la plataforma se lleva a cabo en cinco semanas de la siguiente manera:  los 

profesores y el especialista informático, analizan en diferentes sesiones, cómo diseñar la 

plataforma, cómo organizar los contenidos, cómo gestionar los paneles estructurales; qué tipo de 

contenidos teóricos debe incluir, qué tipo de materiales didácticos, etc.  Se acepta la primera 
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versión presentada de la plataforma, a partir de los objetivos propuestos.  Finalmente, se dedica 

una sesión de trabajo para corregir los materiales, hasta lograr la versión definitiva de la 

plataforma.  

Puesta en práctica de la plataforma 

La ejecución de esta etapa se inició en el mes de enero del primer semestre del curso escolar 2018 

– 2019, hasta abril del segundo semestre de dicho curso académico. Durante el mes de enero del 

primer semestre del curso escolar 2018 – 2019, se ejecutó la superación a los profesores y 

estudiantes participantes de la Facultad 1, referente a la utilización de la plataforma. Este proceso 

se desarrolló con todos los grupos de Cuarto y Quinto Año y se recopilaron los datos ofrecidos por 

la plataforma. 

Beneficios y problemas de la aplicación informática  

A partir de los problemas técnicos detectados durante la aplicación de la propuesta formativa, fue 

muy interesante conocer las valoraciones de los profesores sobre los beneficios y problemas 

presentados durante la puesta en marcha de la aplicación informática para el desarrollo de 

competencias investigativas. 

En las opiniones de los estudiantes se pudo apreciar que estas dificultades técnicas ocurrían en 

momentos específicos y la gran mayoría se resolvieron en la puesta en práctica, lo que disminuyó 

el número de afectaciones durante el proceso, en la ejecución de las tareas y uso de recursos 

educativos digitales para el desarrollo de las competencias investigativas.  En la Tabla 1 se presenta 

en detalles los beneficios y dificultades obtenidos: 
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Tabla 1 Beneficios y dificultades previstas durante la aplicación de la plataforma 

BENEFICIOS PROBLEMAS 

Acceso a información y aplicación de 

conocimientos prácticos: 

- Orientación accesible con apoyo del 

profesor.  

- Ayuda a la toma de decisiones en el 

proceso de elaboración de proyectos de 

investigación.  

- Se prioriza la respuesta oportuna a los 

estudiantes.    

Problemas técnicos de la plataforma:  

- Debilidades en la construcción de un 

algoritmo aplicado a la gestión de 

experiencia de usuario.  

- Incapacidad de editar o borrar tareas en las 

unidades didácticas.   

- Dificultades en el registro de participantes.  

Diseño asequible a los contenidos de 

aprendizaje:  

- Distribución adecuada de los contenidos y 

elementos de evaluación  

- Utilización de recursos educativos 

digitales.  

Debilidades en cuanto al desarrollo de tareas: 

- Tareas pendientes de resolver por parte de 

algunos estudiantes. 

-  Evidencias de tipo video, no fueron 

posibles de elaborarse por limitaciones de 

dispositivos de captura.   

Facilidades para la comunicación:  

- Contacto directo e individualizado con el 

estudiante.   

Tiempo limitado de ejecución de la 

plataforma:  

- Disponibilidad solo durante la aplicación 

experimental. 

 

Otros beneficios:  

- Aumento del nivel de satisfacción.  

- Reutilización y socialización del 

conocimiento recibido. 

  

Otras dificultades:  

- Ausencia de algunos aspectos teóricos en 

los contenidos.  

Los beneficios más significativos se orientaron hacia la propuesta para el desarrollo de 

competencias investigativas, potenciado por el uso de las tecnologías, y el diseño didáctico 

propuesto. Las dificultades identificadas radicaron fundamentalmente en el orden tecnológico. 
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CAPÍTULO 5 DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1 Presentación 

En este capítulo se describe la metodología empleada para el desarrollo de la tesis. Sobre esta base 

se identificó el diseño de investigación, que se ajusta a una metodología que integra tres diseños 

distintos que disponen acciones investigativas sucesivas en el tiempo, es decir, sigue un modelo 

de ciclo completo de tres fases: Fase de diagnóstico, Fase de intervención del prototipo tecno-

pedagógico, y Fase de evaluación del impacto del prototipo tecno-pedagógico. 

Para cada una de las fases se identifican los objetivos, la población y la muestra seleccionada, el 

procedimiento para la recogida de datos, así como el análisis de datos realizado que sustentan la 

validez empírica de los resultados.  

5.2 Estructura general de la investigación  

De manera general, el proceso de investigación que sustenta el presente estudio ha sido 

estructurado en diferentes etapas. En la Figura 7 se presenta un resumen de las pautas de actuación 

desarrolladas en cada etapa:  
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Figura 7 Etapas del proceso de investigación 

A continuación, se presentan las etapas del presente estudio:  

I. Planificación. Esta es la primera etapa de la investigación y es donde se esquematiza 

formalmente la idea de la investigación, así como el planteamiento del problema o lo que 

es lo mismo la situación que fundamenta el trabajo. Además, se elabora el marco teórico, 

se establecen los objetivos de la investigación y se realiza el diagnóstico de las necesidades 

formativas competenciales.  

II. Diseño y aplicación. Es en la que se selecciona la muestra de estudio, donde participan 

estudiantes y profesores de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas. El muestreo fue 

estratificado, seleccionando al alumnado de cuarto y quinto año y los profesores de dicha 

carrera. Se diseñó la propuesta formativa basada en las necesidades demandadas y 
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percibidas anteriormente. En esta misma etapa se puso en práctica la plataforma 

tecnológica que permitió la evaluación de la propuesta de formación investigadora.  

III. Análisis de datos. Una vez terminada las dos primeras etapas, se procedió al análisis de 

los datos, el cual se realizó en varios momentos del estudio, porque de los resultados 

derivados en las primeras etapas dependían el desarrollo de las siguientes. Cada uno de los 

resultados y análisis que se fueron formalizando determinaron la correcta evolución de la 

propuesta y su progreso, contribuyendo a trazar las acciones a seguir y la toma de 

decisiones oportunas para continuar con el estudio y su fundamentación.  

En esta tercera etapa, es donde se realizaron todos los análisis cuantitativos y cualitativos 

correspondientes, en función de los datos gestionados y almacenados en la plataforma de 

formación tecno-pedagógica. 

IV. Resultados. En la cuarta etapa se evaluaron las variables que se estudian como efecto del 

prototipo de formación investigadora tecno-pedagógica, a partir de la interpretación de los 

resultados que se consiguieron y de su discusión. Se pudo identificar el nivel de aprendizaje 

y desarrollo y evolución en competencias desde la percepción de estudiantes y profesores. 

Seguidamente, se realizó una evaluación de los efectos de la propuesta a nivel emocional 

(motivaciones, sensaciones, satisfacción y sentimientos). Este enfoque centrado en 

dimensiones internas al sujeto, está en consonancia con la tendencia actual centrada en 

realizar evaluaciones emocionales de las consecuencias de las TIC en los sujetos (Conde-

Jiménez et al., 2016). Es en esta etapa donde de forma simple, coherente, precisa y clara se 

resumen los resultados del análisis de los datos que se han demostrado. 

5.3 Planteamiento del problema de investigación 

Una vez revisado el marco teórico, se ha podido comprobar que la formación investigadora 

constituye un proceso clave en la educación superior, que implica cambios actitudinales que hay 

que potenciar para dinamizar la enseñanza de la investigación en las carreras universitarias. En 

este sentido, se hace necesario analizar las necesidades formativas en competencias que presenta 
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el alumnado de la Universidad de las Ciencias Informáticas, como los resultados alcanzados tras 

el diseño e intervención de un prototipo tecno – pedagógico para fomentar la competencia 

investigadora.  

Dada la importancia de profundizar en torno a esta temática, nace la presente investigación que se 

centra en el estudio de las competencias investigativas en el estudiantado de la carrera Ingeniería 

en Ciencias Informáticas (ICI).  

Para el establecimiento de los objetivos de la investigación nos planteamos dar respuesta a las 

siguientes interrogantes:  

- ¿Cómo identificar los niveles de competencias investigativa en los estudiantes de cuarto y 

quinto año de la carrera ICI? 

- ¿Qué necesidades de formación en competencias investigativas presentan los estudiantes 

de cuarto y quinto año de la carrera ICI para afrontar la realización del trabajo de diploma? 

- ¿Cuál es la percepción de los profesores sobre las necesidades formativas en competencias 

investigativas del alumnado para la elaboración del Trabajo de diploma en la carrera ICI? 

- ¿Qué aspectos tecnológicos y didácticos deben tenerse en cuenta para el diseño del 

prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias investigativas? 

- ¿Cuáles son los efectos del prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias 

investigativas en los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera ICI? 

Los objetivos de la investigación se concretan de la siguiente manera:  

- Objetivo 1: Diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas, en competencias investigadoras. 

- Objetivo 2: Diseñar un prototipo tecno-pedagógico para la formación investigadora, que 

responda a las necesidades formativas identificadas. 
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- Objetivo 3: Evaluar los efectos del prototipo tecno-pedagógico para la formación 

investigadora. 

5.4 Fase Diagnóstica: Diseño metodológico 

Con el objetivo de recabar información acerca de las necesidades formativas en competencias del 

alumnado y las percibidas por el profesorado, para la elaboración del trabajo de diploma en la 

carrera ICI, en la fase de diagnóstico de la investigación se plantea un estudio descriptivo, 

utilizando un diseño tipo encuesta. 

La percepción, en la presente investigación como se muestra en la Figura 8, se asume como el 

conjunto de ideas, opiniones, conocimientos y valoraciones que manifiesta un encuestado respecto 

al desarrollo de competencias investigativas en el alumnado, ante el reto de llevar a cabo el 

proyecto de trabajo de diploma para finalizar la carrera. 

Análisis del 

contexto

Necesidades formativas en 

competencias investigativas

Percibidas por el 

profesorado

Demandadas por 

el alumnado
 

Figura 8 Diseño de la investigación en la fase diagnóstica 

Se utilizó la encuesta como técnica para recabar información que pudiese dar respuesta al problema 

y los objetivos planteados.  

5.4.1 Fase Diagnóstica: Población y muestra 

Para la fase diagnóstica la población objeto de estudio se compone de 547 estudiantes (261 

estudiantes de cuarto año y 286 estudiantes de quinto año) de la carrera Ingeniería en Ciencias 

Informáticas de la Universidad de las Ciencias Informáticas en el curso 2017-2018.  
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Se realiza un muestreo estratificado seleccionando a los estudiantes de cuarto y quinto año de esta 

carrera en la Facultad 1. La muestra queda constituida por un total de 138 estudiantes (25,2% de 

la población), 78 estudiantes de quinto año y 60 estudiantes de cuarto año. Y 52 profesores (100%) 

que participan como tutores de trabajos de diploma en dicha facultad. El Gráfico 1 muestra la 

distribución por sexo. 

Gráfico 1 Distribución de la muestra por sexo. Fase diagnóstica 

 

5.4.2 Fase Diagnóstica: Análisis de datos  

Los datos recogidos a través de las escalas diseñadas para la fase diagnóstica son analizados usando 

una metodología cuantitativa mediante el paquete estadístico SPSS v23 y AMOS v23. Las escalas 

son validadas a partir de un Análisis Factorial Exploratorio (AFE), aplicando el procedimiento de 

Extracción de Análisis de Componentes Principales, seleccionándose aquellos factores con 

autovalores mayores a 1. 

Antes de comenzar el análisis factorial, se realiza la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la 

prueba de esfericidad de Bartlett para corroborar que un conjunto de ítems mide un factor 

determinado teóricamente (Gorsuch, 1997). En general, se espera un KMO mayor a 0.600, pero es 

preferible observar un valor mayor a 0.800 (Kaiser, 1974). Por su parte, la prueba de Bartlett es 
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deseable si alcanza un alto chi cuadrado y un valor de probabilidad de menos del 5% (Bartlett, 

1950). Para hallar la fiabilidad o consistencia interna de las escalas, se aplica el estadístico Alfa de 

Cronbach.  

Además, se realiza un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). Para ello se determinan los 

siguientes indicadores de ajuste del modelo: 

- Razón de chi-cuadrado sobre los grados de libertad (𝑥2/𝑔𝑙), para minimizar los efectos 

del tamaño de la muestra. Es óptimo si 𝑥2/𝑔𝑙 toma un valor entre 2 y 3 con aceptabilidad 

hasta 5 (Hair et al., 1999). 

- Índice no normalizado de ajuste o índice de Tucker-Lewis (NNFI/TLI) e índice de ajuste 

comparativo (CFI), comparan el chi-cuadrado del modelo atestado con el del modelo 

teórico. Este valor, que se encuentra entre 0 y 1, se considera aceptable cuando supera el 

.90 (Bentler, 1990). El valor de CFI, que puede variar de 0 a 1, es el resultado de una 

comparación entre el modelo hipotético y un modelo de línea base sin correlaciones entre 

ninguna de las variables. 

- Raíz media cuadrática residual (RMCR), muestra la magnitud media de las correlaciones 

residuales. Son aceptables los valores entre .5 y .8, aquellos índices menores que .5 se 

consideran óptimos (Marsh et al., 1996). 

- Error cuadrático medio de aproximación (RMSEA), se considera uno de los índices de 

bondad de ajuste más robusto, un valor inferior a .08 es considerado aceptable, y por debajo 

de .05 se considera óptimo (Steiger, 1990). 

En la Tabla 2 se presenta una síntesis del proceso metodológico desarrollado en la fase diagnóstica.  
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Tabla 2 Proceso de análisis de datos durante el diagnóstico 

ANÁLISIS DE DATOS 

Técnicas de análisis de datos 

Validez de constructo Fiabilidad 

Análisis factorial exploratorio AFE 

Análisis factorial confirmatorio AFC 

Alfa de Cronbach 

Descriptivas Correlación 

Promedios Kolmogorov-Smirnov 

Percepción de profesores y estudiantes necesidades formativas en competencias. Análisis de 

medias 

Prueba de Levene Prueba T 

Sexo Año académico Sexo Año académico 

Resultados 

Conclusiones parciales 

5.4.3 Fase Diagnóstica: Resultados obtenidos  

Como resultados de la fase diagnóstica, se plantea que fueron validadas las escalas diseñadas para 

el diagnóstico de necesidades formativas en competencias investigadoras de carácter intelectual, 

técnico y comunicativo aplicadas a la formación universitaria de estudiantes de Ingeniería en 

Ciencias Informáticas. Por tanto, la aplicación de estas escalas nos ha permitido detectar las 

necesidades formativas percibidas por estos estudiantes respecto a las competencias investigadoras 

necesarias para resolver sus Proyectos Fin de Carrera. 

5.5 Fase de diseño e intervención: Diseño metodológico  

En esta fase se diseña y desarrolla un software específico, basado en tecnología web, que contendrá 

una estructura didáctica capaz de combinar los contenidos, la tecnología y la evaluación, para la 

formación en las competencias investigativas más necesitadas de formación. 

La propuesta de formación tecno-pedagógica responde a un diseño experimental Pretest y Postest 

a un solo grupo. Atendiendo a esta clase de diseño multivariado, a cada uno de los sujetos se le 

aplica todos los tratamientos experimentales, a partir de una estructura tecno-pedagógica que 
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combina los contenidos, la tecnología y la evaluación. Como variable independiente se plantea el 

tratamiento experimental a partir de las unidades didácticas que componen la propuesta para el 

desarrollo de competencias investigativas, este  tipo  de  variable  se  manipula con el propósito de 

medir su efecto en las variables dependientes (Hernández Sampieri et al., 2014).  

Se tienen como variables dependientes tal y como se muestra en la Figura 9 la escritura académica 

(redacción del título; redacción del resumen; redacción de las palabras clave; elaboración del 

índice o tabla de contenidos; elaboración de la bibliografía; redacción del problema de 

investigación; redacción de los objetivos; y redacción de conclusiones y recomendaciones), la 

comunicación científica (comunicar resultados en eventos científicos; diseñar presentaciones 

atractivas; y uso de redes sociales para la investigación) e Ingeniería y Gestión de Software 

(identificación de requisitos de software; modelación lógica de datos; y gestión de software). En 

este diseño se comparan las variables dependientes antes y después del tratamiento. 

En el proceso de diseño del prototipo tecno-pedagógico se realizaron los análisis correspondientes 

para definir la estructura didáctica que respondería a las necesidades formativas en competencias 

investigativas diagnosticadas. En tal sentido se seleccionaron los núcleos básicos de contenidos 

especializados, de acuerdo con el perfil profesional del Ingeniero en Ciencias Informáticas y los 

recursos educativos digitales (RED), con el objetivo de aportar al estudiante la ayuda necesaria y 

poder desarrollar las competencias esenciales para el Trabajo de Diploma.  
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Figura 9 Variables dependientes en el diseño experimental. Estructura del prototipo tecno-

pedagógico. 

De acuerdo con el diseño del prototipo tecno-pedagógico, la unidad didáctica concibe como 

método empírico el siguiente proceso guiado por pasos que se muestra en la Figura 10: 

Paso 1: Registrar respuesta de Pre-Test de conocimientos. 

Paso 2: Consulta de materiales RED sobre la temática seleccionada. 

Paso 3: Enviar una propuesta (evidencia), basado en los materiales consultados en el paso anterior. 

El estudiante registra una cadena de texto o sube un archivo, según la indicación solicitada, de 

manera que pueda conducir a una mejor comprensión desde la práctica basada en la evidencia 

(Czerniawski et al., 2017; Diery et al., 2020). Esta evidencia es almacenada en la base de datos de 

la plataforma para su posterior revisión y evaluación. 

Paso 4: Co-evaluar propuesta (evidencia). En este paso se muestra, de manera aleatoria, una 

propuesta (cadena de texto o archivo) añadida por otro estudiante. Una vez revisada la propuesta 
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el estudiante emite una evaluación, de acuerdo con la escala suministrada, desde 0 (nada) hasta 5 

(máximo). 

Paso 5: Autoevaluación. El estudiante registra una valoración cuantitativa de su aprendizaje en la 

unidad didáctica, de acuerdo con la escala suministrada, desde 0 (nada) hasta 5 (máximo). En este 

paso el estudiante refleja el nivel de dominio de la competencia desarrollada en la unidad didáctica. 

Paso 6: Registrar respuesta de Pos-Test de conocimientos.  

 

Figura 10 Tratamiento de la variable independiente. Modelo de unidad didáctica 

El proceso de intervención que se presenta en la Figura 11 se desarrolló con una duración total de 

120 horas. El primer encuentro se realizó de manera presencial para explicar las características de 

la propuesta, en el que participaron los estudiantes involucrados en el estudio, así como los dos 

profesores participantes, miembros del colectivo de la asignatura Metodología de la Investigación 

Científica. La variable escritura académica señalada en color naranja, va desde la unidad didáctica 

1 hasta la 8; la variable comunicación científica, señalada de color azul, se identifica desde la 

unidad didáctica 9 hasta la 11; mientras que la variable ingeniería y gestión de software, enmarcada 

en color verde, se agrupa desde la unidad didáctica 12 a hasta la 14. Para cada unidad didáctica se 

aplicó una prueba de conocimientos pre y postest que permitió medir la variable estudiada 
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mediante las actividades diseñadas. La evaluación se realizó de forma individual en cada 

participante. La propuesta incluye una estructura y organización, diseñada por los profesores 

responsables que participaron en el estudio.  

Unidades didácticas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Intervención propuesta tecno-pedagógica

8 horas por unidad didáctica
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n
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al

4 
horas

112 
horas

14 unidades didácticas

4 
horas

Total: 120 horas
 

Figura 11 Variable independiente tratamiento. Intervención del diseño experimental 

Los componentes de la faceta de acompañamiento emocional fueron definidos a partir de los 

estudios más recientes sobre las motivaciones, satisfacciones y sentimientos, que manifiestan los 

estudiantes durante su formación investigadora en ambientes tecnológicos (Conde Jiménez, 2016). 

5.5.1 Fase de diseño e intervención: Población y muestra 

Para la muestra de estudio en la fase de diseño e intervención del prototipo tecno-pedagógico, son 

considerados todos los estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad 1 de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas en el Curso 2018-2019 (60 estudiantes de quinto año y 85 estudiantes de 

cuarto año. Total: 145). El Gráfico 2 muestra la distribución teniendo en cuenta el sexo. 
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Gráfico 2 Distribución de la muestra por sexo. Diseño e intervención de la 

propuesta 

 

5.5.2 Fase de diseño e intervención: Tecnología y diseño informático aplicado 

Para el diseño e implementación del software que funcionó como plataforma de formación, lo más 

significativo fue lograr la sinergia necesaria entre el diseño didáctico, los contenidos, la tecnología 

y la evaluación. En este sentido tratamos de: Seleccionar los núcleos básicos de contenidos; Definir 

los recursos educativos digitales del prototipo tecno-pedagógico; Establecer las herramientas 

necesarias de la plataforma; y Definir el sistema de evaluación de las competencias investigativas.  

Para analizar los aspectos técnicos sobre el desarrollo de la plataforma de formación, fueron 

utilizadas métricas de calidad de software que garantizaron la correcta implementación de las 

funcionalidades del sistema, así como el testeo técnico del software.  

En la Tabla 3 se presenta de manera resumida las dimensiones, subdimensiones, indicadores e 

instrumentos planteados durante el proceso de análisis, diseño e implementación del software.  
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Tabla 3 Operacionalización del proceso de análisis, diseño e implementación del software 

DIMENSIONES 
SUB 

DIMENSIONES 
INDICADORES 

INSTRUMENTOS / 

HERRAMIENTAS 

Proceso de 

requerimientos de 

software  

Procesos  

- Requerimientos 

funcionales 

- Requerimientos no 

funcionales 

- Roles  

- Documento de 

especificación de 

requerimientos  

- Metodología 

específica de 

desarrollo de 

software  

Diseño de 

arquitectura web 

que cumpla con los 

requerimientos para 

la gestión de los 

procesos de diseño 

del sistema 

Tecnología 
- Procesos del sistema 

- Vista lógica de procesos 

- Vista despliegue 

- Vista lógica 

- Vista física 

Herramientas 

necesarias para la 

instalación y 

codificación de los 

requerimientos del 

sistema 

Diseño  

- Prestar servicios 

- Codificación de capa de 

presentación 

- Codificación de capa de 

datos 

- Codificación de capa de 

negocio. 

- Laravel 

- Codificación 

(HTML; PHP) 

Pruebas de 

verificación y 

validación de 

software 

Proceso 

- Cantidad de errores 

- Acuerdos de 

modificación 

- Resultados satisfactorios 

- Medición del nivel de 

requerimientos 

- Documento de 

validación y 

verificación. 

- Prueba de caja 

negra. 

- Prueba caja 

blanca. 

- Pruebas de 

validación. 
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Debemos señalar que la implementación de la plataforma fue ejecutada por una estudiante de 

Ingeniería en Ciencias Informáticas, como parte de su Trabajo de Diploma, asesorada por 

especialistas desarrolladores de software del Centro de Innovación y Desarrollo de Internet de la 

UCI, quienes valoraron en un primer momento la configuración y adaptación de la propuesta 

tecno-pedagógica desde la herramienta de gestión de aprendizaje Moodle. Sin embargo, la opción 

de desarrollar un software específico para la intervención de la propuesta ofreció mayores ventajas 

en el orden tecnológico, dada la posibilidad de desarrollo de un sistema de ciclo completo, a partir 

del diseño propuesto para dar respuesta a las necesidades formativas identificadas.  

5.5.3 Fase de diseño e intervención: Resultados obtenidos.  

Como resultados de la fase de diseño e intervención de la propuesta tecno-pedagógica, se obtiene 

un prototipo tecnológico, estructurado por unidades didácticas, que basa su diseño pedagógico 

desde una perspectiva social y colaborativa, donde la interacción es uno de los elementos clave en 

el aprendizaje. El entorno tecnológico que se va construyendo comprende las diferentes 

actividades de aprendizaje y las interacciones que se establecen entre los estudiantes y el profesor.  

Por otro lado, la propuesta provee escalas valorativas para evaluar la adquisición de competencias 

de investigación a partir de los niveles de aprendizajes definidos: dominio, privilegiación, 

apropiación y reintegración, teniendo en cuenta el proceso de mediación tecnológica que se 

produce.   

5.6 Evaluación de la implementación: Diseño metodológico. 

En la fase de evaluación de la implementación del prototipo tecnológico se pretende evaluar los 

efectos de esta propuesta de formación investigadora tecno-pedagógica para el desarrollo de 

competencias investigativas.  

Durante la evaluación se buscaba demostrar la efectividad del prototipo tecno-pedagógico, además 

de conocer el nivel de aprendizaje y el desarrollo y evolución de las competencias para la 

elaboración del Trabajo de Diploma.  
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En la Figura 12 se presenta de manera resumida las variables para evaluar los efectos de la 

propuesta tecno-pedagógica:  

 

Aprendizajes

Desarrollo y evolución en 
competencias

Percepción del 
profesorado

Percepción del 
alumnado

 

Figura 12 Variables para evaluar los efectos del prototipo tecno-pedagógico 

Los aprendizajes del alumnado son evaluados a partir de los conocimientos que se manifiesten en 

las tareas o experiencias que desarrollan los sujetos en la plataforma, a partir de los registros 

obtenidos que evidencian los niveles de aprendizaje en cada unidad temática comprendida en la 

propuesta de formación. Los datos de los aprendizajes se obtienen a través de los test de 

conocimientos y la elaboración de tareas con evidencia documental en la plataforma, de modo que 

sea posible evidenciar la capacidad de dominio sobre los contenidos que se plantean para el 

desarrollo de competencias. 

Para explicar el proceso en que se desarrollan las competencias investigativas en el prototipo tecno-

pedagógico, se tiene en cuenta los niveles de aprendizaje, de acuerdo con Colás, Rodríguez y 

Jiménez., (2005) los conceptos como "dominio", "privilegiación", "apropiación" y "reintegración" 

permiten explicar el proceso y niveles de comprensión para el aprendizaje con TIC. Se describe a 

continuación en la Figura 13 las fases del proceso de mediación. En la barra vertical de la izquierda 

se muestra, en ascenso el aprendizaje, desde el nivel de dominio hasta el desarrollo de la 

reintegración. 
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Dominio

Privilegiación

Apropiación

Reintegración

Instrumentos para 
apoyar la 

internalización

Privilegia el uso de 
una herramienta 

sobre otra

Transferencia de 
artefactos culturales 

válidos 

Preparación para tomar 
parte en otras 

actividades semejantes

Competencias investigativas
 

Figura 13 Niveles de dominio en las competencias investigativas 

En primer lugar, para el desarrollo de la competencia investigativa, cobra interés el constructo de 

Dominio, que ofrece el manejo de una serie de instrumentos para apoyar la internalización a través 

de instrumentos mediadores como consecuencia de la adaptación a los contextos donde se 

desarrollan (De-Pablos, 2006).  

En segundo lugar, para la activación de las competencias investigativas desde la propuesta de 

formación tecno-pedagógico, aparecen los constructos Privilegiación y Apropiación. La 

Privilegiación se vincula a aquellas situaciones donde los sujetos deciden utilizar preferentemente 

el uso de recursos digitales, frente a otras soluciones a la hora de dar respuestas a determinada 

problemática (Colás-Bravo et al., 2005). En tanto la Apropiación, en el proceso de interiorización 

de la competencia, el sujeto la hace suya, se apropia de ella  y pasa a formar parte de su bagaje 

personal.  
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Por último, la Reintegración ocurre cuando un sujeto sabe aplicar la competencia a otro contexto 

distinto y la readapta a situaciones distintas. Por ejemplo, cuando el alumno es capaz de plantear 

objetivos científicos a una nueva situación profesional. Así, para lograr que los alumnos se 

apropien eficazmente de las competencias investigativas, se deben generar escenarios formativos 

con adecuados diseños didácticos que integren las tecnologías para el aprendizaje de 

conocimientos y destrezas eficientes para el tratamiento y análisis crítico. 

5.6.1 Evaluación de la implementación: Recogida de datos.  

Para la recogida de datos en la fase de evaluación del impacto del prototipo tecno-pedagógico, se 

obtuvieron datos provenientes de la plataforma formativa sobre el desarrollo y evolución en 

competencias a partir de la percepción del profesorado y la percepción del alumnado.  

El desarrollo y evolución de competencias investigativas constituye una variable clave en la 

evaluación de la propuesta, por cuanto involucra la configuración de componentes cognitivos, 

metacognitivos y motivacionales de los sujetos que interactúan en la plataforma.  Lo anterior, 

basado en la adquisición de conocimientos y saberes del desempeño del estudiante, que conduzcan 

a un nivel de transformación del saber al saber hacer y demostrarlo, en el contexto de la plataforma.  

Los profesores participantes, a partir de su acción de acompañamiento durante el proceso 

formativo, dejan evidencia de los niveles de avance o retroceso que experimenten los estudiantes 

durante el desarrollo de las competencias en la plataforma. De igual modo, emiten criterios de 

percepción sobre aquellos elementos que han favorecido en mayor medida la adquisición de las 

competencias, y los aspectos que deben ser mejorados para el logro de los objetivos en la 

plataforma.  

Los estudiantes, a medida que avanzan en el proceso de aprendizaje, dejan un registro de sus 

niveles de desempeño en cada unidad temática de los bloques competenciales. Los datos de la 

percepción de los estudiantes se obtienen a través de: Comparación de Test de conocimientos, 

Escalas valorativas de coevaluación, Escalas de autoevaluación, Escalas valorativas del 

desempeño demostrado, a partir de los indicadores de logros definidos.  
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Finalmente se aplica un cuestionario de satisfacción con el prototipo tecno-pedagógico donde 

participan los estudiantes como usuarios de la plataforma formativa. Se trata de identificar aspectos 

que los usuarios consideran relevantes para la evaluación de la bondad de este recurso tecnológico 

y el prototipo aplicado. La dimensión emocional (motivaciones, sensaciones, satisfacción y 

sentimientos), se manifiesta en los resultados cualitativos obtenidos. Este resultado está en 

consonancia con la tendencia actual centrada en realizar evaluaciones emocionales de las 

consecuencias de las TIC en los sujetos (Conde-Jiménez et al., 2016).  

5.6.2 Evaluación de la implementación: Población y muestra.  

Para la muestra de estudio en la fase de evaluación del impacto del prototipo tecno-pedagógico, 

son considerados todos los estudiantes de cuarto y quinto año de la Facultad 1 de la Universidad 

de las Ciencias Informáticas en el Curso 2018-2019 (60 estudiantes de quinto año y 85 estudiantes 

de cuarto año. Total: 145). El Gráfico 3 muestra la distribución para esta fase teniendo en cuenta 

el sexo. 

Gráfico 3 Distribución de la muestra por sexo. Evaluación del impacto de la 

propuesta 
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5.6.3 Evaluación de la implementación: Análisis de datos.  

El análisis de datos en esta fase procura proporcionar la información proveniente de la plataforma 

de formación para determinar el nivel de ejecución  del prototipo tecno-pedagógico para el 

desarrollo de competencias investigativas.  

Las valoraciones cuantitativas del aprendizaje registradas en la plataforma son almacenadas en una 

base de datos, de manera que para cada usuario del sistema se pueda conocer el nivel de dominio 

en la competencia desarrollada en cada unidad didáctica.  

Los análisis inferenciales realizados son de tipo paramétricos, utilizándose la prueba T de Student 

para muestras relacionadas. Para conocer el tamaño del efecto TE luego de la intervención 

experimental se aplica la prueba D de Cohen para cada caso, donde valores inferiores a 0,2 indican 

un efecto de pequeño tamaño, 0,5 de magnitud media y 0,8 indica un efecto de alta magnitud 

(Cohen, 1988). 

El análisis de datos durante el proceso de evaluación de los efectos de la propuesta se resume en 

la Tabla 4:  

Tabla 4 Proceso de análisis de datos durante la evaluación de efectos de la propuesta 

ANÁLISIS DE DATOS 

Técnicas de análisis de datos 

Análisis inferencial de tipo paramétrico 

T de Student D de Cohen 

Sexo  Año académico  Sexo  Año académico  

Análisis cualitativo 

Opiniones sobre la propuesta formativa 

Resultados 

Conclusiones parciales 
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5.6.4 Evaluación de la implementación: Resultados obtenidos.  

Como resultados de la fase de evaluación del impacto del prototipo tecno-pedagógico, luego de la 

intervención experimental, se puede afirmar que el tamaño del efecto aportó resultados positivos. 

La comparación entre cuarto y quinto año indicó que quinto año registró mejoras notables en más 

del 50% de las unidades didácticas, lo que también hizo que la propuesta formativa fuera más 

efectiva. Se puede afirmar que la aplicación  del prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de 

competencias investigativas ha permitido valorar la transformación favorable del estudiantado 

durante su experiencia formativa.    
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CAPÍTULO 6 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS Y SU VALIDACIÓN 

PARA DIAGNOSTICAR LAS COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

 

6.1 Presentación 

En la primera fase de la investigación se busca diagnosticar las necesidades formativas, en cuanto 

al desarrollo de competencias investigativas demandadas por los estudiantes y las percibidas por 

los profesores. En este capítulo se presentan las técnicas de recogida de datos, así como el análisis 

de la validez y la fiabilidad de las escalas diseñadas para el diagnóstico de necesidades formativas 

en competencias. Para comprobar la validez de constructo de las escalas se realiza el análisis 

factorial exploratorio seguido del análisis factorial confirmatorio. Para el análisis de la consistencia 

interna o fiabilidad se utiliza el estadístico Alfa de Cronbach. A continuación, se expone el 

resultado del análisis llevado a cabo para la determinación de las técnicas e instrumentos de 

recogida de datos. 

6.2 Técnicas e instrumentos de recogida de datos  

Para darle cumplimiento al primer objetivo de la investigación, “Diagnosticar las necesidades 

formativas de los estudiantes de Ingeniería en Ciencias Informáticas, en competencias 

investigadoras”, se diseñó, validó y aplicó un cuestionario, ver Anexos 1 y 2; a partir de los 

referentes teóricos encontrados en la literatura en relación con el desarrollo de competencias 

investigativas.  

 

 



EXPERIMENTACIÓN DE UN MODELO TECNO-PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

 

 

 93 

Para diagnosticar las necesidades formativas, en cuanto a competencias investigativas, 

demandadas por los estudiantes y las percibidas por los profesores, se asumió el marco de 

referencia de competencias aportado por Durette et al., (2016), donde plantean una estructura de 

clusters relacionados con competencias similares que se organizan jerárquicamente en una 

ontología, para tener en cuenta los diferentes niveles de categorías competenciales. Los grupos 

relacionados con competencias similares, se agruparon por conceptos, obteniendo los bloques 

competenciales organizados en tres categorías principales. Las tres categorías principales que se 

definieron en el proceso de agrupamiento son las siguientes:  

1. Competencias de Elaboración Intelectual. En general hace referencia a las capacidades 

de plantear una crítica abierta y constructiva, para diseñar nuevos proyectos de 

investigación y para proponer ideas viables y posibles de ejecutarse. 

2. Competencias Técnicas. Esta categoría incluye las capacidades de usar herramientas para 

el análisis de datos y para localizar e identificar fuentes bibliográficas de impacto y 

aplicarlo a problemas reales.  

3. Competencias Comunicativas. Esta categoría incluye las capacidades de transmitir 

nuevas ideas, presentar y exponer de forma didáctica los contenidos, así como organizar y 

planificar el proceso de la comunicación que se produce en la presentación de resultados, 

incluyendo el control adecuado de las emociones.  

En el proceso de definición de las escalas valorativas sobre las necesidades competenciales, fueron 

consultados algunos estudios, que hacen propuestas de escalas valorativas, como es el caso de 

Mas-Torelló (2016), que plantea una escala para medir las valoraciones de las unidades 

competenciales que aporta cada competencia según el grado de posesión y de necesidad de 

dominio, basado en la experiencia del profesor universitario. Por su parte Rodríguez-Gómez et al., 

(2017), para evaluar el desarrollo competencial de los estudiantes, generan una escala que propone 

reflejar la autoevaluación de los estudiantes en relación a las competencias vinculadas a tres 

ámbitos: (1) las relaciones y formas de trabajo, (2) la gestión del aula y (3) la aplicación de 
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conocimientos en la práctica. En tanto, Freire et al., (2013) proponen una escala Likert que busca 

aclarar la valoración de las competencias genéricas en los graduados universitarios. Estas 

propuestas, aunque se enfocan en general a obtener valoraciones competenciales en los contextos 

universitarios, no abordan específicamente la formación investigadora y la vinculación a proyectos 

de investigación.  

Para la recolección de datos, se utilizó como referente el cuestionario aportado por Colás-Bravo et 

al., (2016), donde los ítems propuestos componen una escala de competencias científicas de 

formación investigadora, tomando como referencia el conocimiento práctico, que debe tener un 

estudiante de nivel superior para construir un proyecto de investigación. En ese sentido, se adaptó 

la propuesta a las características concretas del contexto donde se desarrolla el estudio. 

El cuestionario diseñado está conformado por 3 escalas tipo Likert de 0 a 10 puntos, donde se les 

solicitaba a estudiantes y profesores que valoraran, de 0 a 10, las necesidades formativas 

demandadas y percibidas, respectivamente, con respecto a cada una de las competencias 

investigativas necesarias para realizar un trabajo de diploma. Un 10 indicaría que necesitaban 

aprender todo, es decir, que partirían de 0, mientras que un 0 indicaría un conocimiento total de 

ese contenido y que, por tanto, no necesitarían aprender nada más del aspecto indicado. 

Escala Competencias de Elaboración Intelectual 

La primera escala Competencias de Elaboración Intelectual, se elaboró con el objetivo de obtener 

las necesidades formativas en cuanto a competencias de elaboración intelectual por los estudiantes 

y las percibidas por los profesores. En la Tabla 5 se presenta la escala que está compuesta por 8 

Ítems y que registran la opinión de los alumnos y la percepción de los profesores.  
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Tabla 5 Relación de Ítems de la escala Competencias de elaboración intelectual 

Para mejorar mi desempeño durante el proceso investigativo, en cuanto a 

competencias de elaboración intelectual necesitaría aprender a: 

Elegir un tema interesante para la realización de una investigación que sea de interés 

científico. 

Integrar conocimientos y formular juicios de valor científico.  

Defender y criticar las diferentes alternativas y soluciones. 

Interpretar adecuadamente los resultados durante la investigación.  

Utilizar la literatura para definir el marco conceptual y para delimitar el problema de 

investigación.  

Concretar y redactar objetivos científicos. 

Formular y aplicar soluciones a los problemas de investigación.  

Establecer categorías o dimensiones de las variables de estudio y clasificar relaciones 

entre ellas. 

Escala Competencias Técnicas 

La segunda escala Competencias Técnicas, se elaboró con el objetivo de obtener las necesidades 

formativas en cuanto a competencias técnicas por los estudiantes y las percibidas por los 

profesores. En la Tabla 6 se presenta la escala que está compuesta por 5 Ítems que registran la 

opinión de los alumnos y la percepción de los profesores.  

Tabla 6 Relación de Ítems de la escala Competencias técnicas 

Para mejorar mi desempeño durante el proceso investigativo, en cuanto a 

competencias técnicas necesitaría aprender a: 

Utilizar medios electrónicos para localizar información relevante sobre el tema de 

investigación (artículos, documentos, etc.). 

Seleccionar técnicas de análisis aplicables a los datos recogidos para la investigación. 

Diseñar instrumentos adecuados para recopilar la información, para el propósito de la 

investigación.  

Seleccionar y manejar técnicas de recolección de datos. 

Gestionar los tiempos para planificar un proyecto investigativo. 
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Escala Competencias Comunicativas 

La tercera escala Competencias Comunicativas, se elaboró con el objetivo de obtener las 

necesidades formativas en cuanto a competencias comunicativas por los estudiantes y las 

percibidas por los profesores. En la Tabla 7 se presenta la escala que está compuesta por 7 Ítems 

que registran la opinión de los alumnos y la percepción de los profesores.  

Tabla 7 Relación de Ítems de la escala Competencias comunicativas 

Para mejorar mi desempeño durante el proceso investigativo, en cuanto a 

competencias comunicativas necesitaría aprender a: 

Identificar los apartados principales de un informe científico. 

Organizar el acto comunicativo, incluyendo el dominio y control de factores emocionales. 

Saber estructurar y redactar un informe de investigación ajustado a la normativa exigible. 

Redactar un resumen de investigación ajustado a los estándares científicos. 

Comunicar resultados en eventos científico-estudiantiles. 

Saber transmitir organizadamente la información referida a su proyecto de investigación.  

Usar redes sociales como herramienta para crear y compartir contenidos relativos a su 

investigación: compartir referencias bibliográficas, objetos de aprendizaje, enlaces, 

documentos, difundir resultados de investigación, etc.  

Escala de emociones 

Una característica novedosa que aporta el presente estudio es el diagnóstico de las emociones. Esta 

escala tiene una naturaleza distinta de las anteriores y el entendimiento de su variabilidad y su 

relación con el desarrollo de competencias en el proceso de elaboración del trabajo de diploma 

constituye una aportación valiosa a los efectos del presente estudio. 

En la Tabla 8 se presenta el diferencial semántico resultante, que consta de 8 pares 

(negativo/positivo) con los que se recogen los principales estados emocionales de los alumnos, a 

fin de que puedan situarse a un lado u otro y obtener con ello una visión global del impacto anímico 

que sobre los estudiantes tiene el desarrollo de la tesis conducente a la titulación de Ingeniero en 

Ciencias Informáticas. 
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Tabla 8 Relación de Ítems de la escala de emociones 

Ante el reto de desarrollar mi Trabajo de Diploma me siento… 

 1 2 3 4 5 6 7  

1. Preocupado/a        Confiado/a 

2. Inseguro/a        Seguro/a  

3. Agobiado/a        Tranquilo/a  

4. Desmotivado/a        Motivado/a 

5. Pesimista/a        Optimista/a 

6. Desilusionado/a        Ilusionado/a 

7.Triste        Contento/a 

8 Angustiado/a        Relajado/a 

A continuación, se muestran los resultados de la validación, según el procedimiento definido, de 

las escalas diseñadas para medir los tres tipos de competencias: Competencias de Elaboración 

Intelectual; Competencias Técnicas; Competencias Comunicativas.  

6.3 Validez y Fiabilidad de la escala Competencias de Elaboración Intelectual 

La primera escala Competencias de Elaboración Intelectual, se elaboró con el objetivo de obtener 

las necesidades formativas en cuanto a competencias de elaboración intelectual por los estudiantes 

y las percibidas por los profesores. En concreto, se les pregunta cuánto necesitarían aprender a: 

elegir un tema interesante para la realización de una investigación (Ítem 1); integrar conocimientos 

y formular juicios de valor científico (Ítem 2); defender y criticar las diferentes alternativas y 

soluciones (Ítem 3); interpretar adecuadamente los resultados (Ítem 4); utilizar la literatura para 

definir el marco conceptual y para delimitar el problema de investigación (Ítem 5); concretar y 

redactar objetivos científicos (Ítem 6); formular y aplicar soluciones a los problemas de 

investigación (Ítem 7); por último, establecer categorías o dimensiones de las variables de estudio 

y clasificar relaciones entre ellas (Ítem 8). En la Tabla 9 se muestran los ítems concretos 

comprendidos en la escala tanto para el alumnado como para el profesorado. 
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Tabla 9 Relación de Ítems de la escala Competencias de elaboración intelectual 

Ítem 

Para mejorar mi desempeño durante el 

proceso investigativo, en cuanto a 

competencias de elaboración intelectual 

necesitaría aprender a: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ítem 1 

Elegir un tema interesante para la realización 

de una investigación que sea de interés 

científico. 

           

Ítem 2 
Integrar conocimientos y formular juicios de 

valor científico.  

           

Ítem 3 
Defender y criticar las diferentes alternativas 

y soluciones. 

           

Ítem 4 
Interpretar adecuadamente los resultados 

durante la investigación.  

           

Ítem 5 

Utilizar la literatura para definir el marco 

conceptual y para delimitar el problema de 

investigación.  

           

Ítem 6 Concretar y redactar objetivos científicos.            

Ítem 7 
Formular y aplicar soluciones a los 

problemas de investigación.  

           

Ítem 8 

Establecer categorías o dimensiones de las 

variables de estudio y clasificar relaciones 

entre ellas. 

           

Antes de realizar los análisis de la validez de constructo, se comprobó que existe correlación e 

interdependencia entre los ítems. En ese sentido en la Tabla 10 se muestra que las correlaciones 

entre los ítems se sitúan en un rango entre 0,5 y 0,8, por lo que hay interdependencia entre las 

variables.   
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Tabla 10 Correlaciones entre Ítems de la escala Competencias de elaboración intelectual 

Matriz de correlaciones 

 Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 

Correlación 

Ítem 1 1 ,776 ,726 ,643 ,675 ,736 ,613 ,550 

Ítem 2 ,776 1 ,703 ,630 ,541 ,658 ,617 ,545 

Ítem 3 ,726 ,703 1 ,824 ,756 ,747 ,708 ,597 

Ítem 4 ,643 ,630 ,824 1 ,769 ,749 ,744 ,693 

Ítem 5 ,675 ,541 ,756 ,769 1 ,889 ,769 ,638 

Ítem 6 ,736 ,658 ,747 ,749 ,889 1 ,819 ,654 

Ítem 7 ,613 ,617 ,708 ,744 ,769 ,819 1 ,663 

Ítem 8 ,550 ,545 ,597 ,693 ,638 ,654 ,663 1 

Sig. (unilateral) 

Ítem 1  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 2 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 3 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 4 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 5 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Ítem 6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

Ítem 7 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

Ítem 8 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Complementariamente, esta escala mostró un coeficiente Kaiser-Meyer-Olkin (en adelante, KMO) 

= 0,897, lo que implica que la relación entre las variables es notable. En tanto la prueba de 

esfericidad de Bartlett ofrece un p=0,000 (χ =560,873, gl. = 28). Lo cual significa que se puede 

realizar el análisis factorial.  

Luego del análisis factorial, se procede a la aplicación del método de extracción de componentes 

principales, donde se comprueba según se muestra en la Tabla 11 que todos los ítems saturan en 

un único factor con autovalor mayor a 1, que explica el 73,437% de la varianza total. Todos los 

ítems tienen una carga factorial alta, superiores a 0,7. 
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Tabla 11 Validez de Constructo y Fiabilidad de la escala Competencias de elaboración 

intelectual 

 VALIDEZ DE CONSTRUCTO FIABILIDAD 

 Varianza Total Explicada Alfa de Cronbach 

 73,437% ,948 

 Factor 1 
Alfa de Cronbach si  

se elimina el ítem 

Ítem 1 ,833 ,943 

Ítem 2 ,794 ,946 

Ítem 3 ,887 ,938 

Ítem 4 ,886 ,938 

Ítem 5 ,886 ,939 

Ítem 6 ,916 ,936 

Ítem 7 ,868 ,940 

Ítem 8 ,774 ,947 

Para la fiabilidad de la escala, se aplica el estadístico Alfa de Cronbach, donde se obtiene un valor 

α=0,948, demostrándose que la escala posee una consistencia interna muy buena. Estos resultados 

son valiosos tanto por la unidimensionalidad de la escala como los índices tan óptimos obtenidos. 

Ello nos permite poner a disposición de la comunidad científica una escala validada para recoger 

información sobre los niveles de desarrollo de la competencia investigadora de naturaleza 

intelectual.  

6.4 Validez y Fiabilidad de la escala Competencias Técnicas 

La segunda escala Competencias Técnicas, fue diseñada con el objetivo de obtener las necesidades 

formativas en cuanto a competencias técnicas demandadas por los estudiantes y las percibidas por 

los profesores. Concretamente se les pregunta cuánto necesitarían aprender a: utilizar medios 

electrónicos para localizar información relevante sobre el tema de investigación (Ítem 9); 

seleccionar técnicas de análisis aplicables a los datos recogidos para la investigación (Ítem 10); 

diseñar instrumentos adecuados para recopilar la información (Ítem 11); seleccionar y manejar 

técnicas de recolección de datos (Ítem 12); Gestionar los tiempos para planificar un proyecto 
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investigativo (Ítem 13). La Tabla 12 muestra los ítems concretos incluidos en esta escala tanto para 

el alumnado como para el profesorado. 

Tabla 12 Relación de Ítems de la escala Competencias Técnicas 

Ítem 

Para mejorar mi desempeño durante el 

proceso investigativo, en cuanto a 

competencias técnicas necesitaría 

aprender a: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ítem 9 

Utilizar medios electrónicos para localizar 

información relevante sobre el tema de 

investigación (artículos, documentos, etc.) 

           

Ítem 10 
Seleccionar técnicas de análisis aplicables 

a los datos recogidos para la investigación. 

           

Ítem 11 

Diseñar instrumentos adecuados para 

recopilar la información, para el propósito 

de la investigación.  

           

Ítem 12 
Seleccionar y manejar técnicas de 

recolección de datos. 

           

Ítem 13 
Gestionar los tiempos para planificar un 

proyecto investigativo. 

           

Antes de efectuar la extracción de factores para la validez de constructo, se procede a analizar la 

correlación existente entre los ítems y se muestra en la Tabla 13 que se sitúan en un rango entre 

0,6 y 0,8, por lo que todas las correlaciones son significativas. En el análisis factorial, los resultados 

de las pruebas de KMO y Bartlett son positivos: el valor de la media KMO=0,799, lo que implica 

una buena relación entre las variables; y el test de esfericidad de Bartlett ofrece un p=0,000 (χ 

=340,915, gl. = 10), por lo que se determina aplicar el análisis factorial.  
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Tabla 13 Correlaciones entre Ítems de la escala Competencias Técnicas 

Matriz de correlaciones 

 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 

Correlación 

Ítem 9 1 ,781 ,622 ,664 ,648 

Ítem 10 ,781 1 ,712 ,810 ,632 

Ítem 11 ,622 ,712 1 ,852 ,823 

Ítem 12 ,664 ,810 ,852 1 ,817 

Ítem 13 ,648 ,632 ,823 ,817 1 

Sig. (unilateral) 

Ítem 9  ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 10 ,000  ,000 ,000 ,000 

Ítem 11 ,000 ,000  ,000 ,000 

Ítem 12 ,000 ,000 ,000  ,000 

Ítem 13 ,000 ,000 ,000 ,000  

Para el análisis factorial, siguiendo el método de extracción de componentes principales, se 

comprueba según se muestra en la Tabla 14 que todos los ítems saturan en un único factor con 

autovalor mayor a 1, que explica el 78,996% de la varianza total. Todos los ítems tienen una carga 

factorial alta, superiores a 0,8. 

Tabla 14 Validez de Constructo y Fiabilidad de la escala Competencias Técnicas 

 VALIDEZ DE CONSTRUCTO FIABILIDAD 

 Varianza Total Explicada Alfa de Cronbach 

 78,996% ,926 

 Factor 1 
Alfa de Cronbach si  

se elimina el ítem 

Ítem 9 ,830 ,930 

Ítem 10 ,885 ,907 

Ítem 11 ,906 ,905 

Ítem 12 ,936 ,899 

Ítem 13 ,884 ,910 
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Para la fiabilidad de la escala, aplicando el estadístico Alfa de Cronbach, se obtiene un valor 

α=0,926, por lo que la escala posee una consistencia interna buena.  Las puntuaciones obtenidas 

de la aplicación de esta escala, nos permite asumir que existe una relación lineal entre las 

puntuaciones de necesidades formativas en competencias técnicas obtenidas. Lo que significa un 

valioso aporte para futuras investigaciones que requieran mediciones de competencias 

investigativas en el orden técnico.  

6.5 Validez y Fiabilidad de la escala Competencias Comunicativas 

La tercera escala Competencias Comunicativas, se elaboró con el objetivo de obtener las 

necesidades formativas en cuanto a competencias comunicativas demandadas por los estudiantes 

y las percibidas por los profesores. Las preguntas realizadas plantean cuánto necesitarían aprender 

a: identificar los apartados principales de un informe científico (Ítem 14); organizar el acto 

comunicativo, incluyendo el dominio y control de factores emocionales (Ítem 15); saber 

estructurar y redactar un informe de investigación ajustado a la normativa exigible (Ítem 16); 

redactar un resumen de investigación ajustado a los estándares científicos (Ítem 17); comunicar 

resultados en eventos científico-estudiantiles (Ítem 18); saber transmitir organizadamente la 

información referida a su proyecto de investigación (Ítem 19); usar redes sociales como 

herramienta para crear y compartir contenidos relativos a su investigación: compartir referencias 

bibliográficas, objetos de aprendizaje, enlaces, documentos, difundir resultados de investigación, 

etc. (Ítem 20). La Tabla 15 muestra los ítems contenidos en esta escala tanto para el alumnado 

como para el profesorado. 
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Tabla 15 Relación de Ítems de la escala Competencias Comunicativas 

Ítem 

Para mejorar mi desempeño durante el 

proceso investigativo, en cuanto a 

competencias comunicativas necesitaría 

aprender a: 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ítem 14 
Identificar los apartados principales de un 

informe científico 

           

Ítem 15 

Organizar el acto comunicativo, 

incluyendo el dominio y control de factores 

emocionales. 

           

Ítem 16 

Saber estructurar y redactar un informe de 

investigación ajustado a la normativa 

exigible. 

           

Ítem 17 
Redactar un resumen de investigación 

ajustado a los estándares científicos. 

           

Ítem 18 
Comunicar resultados en eventos 

científico-estudiantiles. 

           

Ítem 19 

Saber transmitir organizadamente la 

información referida a su proyecto de 

investigación.  

           

Ítem 20 

Usar redes sociales como herramienta para 

crear y compartir contenidos relativos a su 

investigación: compartir referencias 

bibliográficas, objetos de aprendizaje, 

enlaces, documentos, difundir resultados 

de investigación, etc.  

           

Al analizar la correlación existente entre los ítems, vemos según se muestra en la Tabla 16 que se 

sitúan en un rango entre 0,5 y 0,8, por lo que todas las correlaciones son significativas. En el 

análisis factorial, los resultados de las pruebas de KMO y Bartlett son positivos: el valor de la 

media KMO=0,910, indicando una relación muy buena entre variables; y el test de esfericidad de 

Bartlett ofrece un p=0,000 (χ =480,544, gl. =21), por lo que procede aplicar el análisis factorial. 
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Tabla 16 Correlaciones entre Ítems de la escala Competencias Técnicas 

  
Matriz de correlaciones 

 Ítem 14 Ítem 15 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 Ítem 19 Ítem 20 

Correlación 

Ítem 14 1 ,691 ,805 ,685 ,786 ,823 ,557 

Ítem 15 ,691 1 ,749 ,650 ,710 ,806 ,615 

Ítem 16 ,805 ,749 1 ,813 ,709 ,880 ,530 

Ítem 17 ,685 ,650 ,813 1 ,647 ,780 ,527 

Ítem 18 ,786 ,710 ,709 ,647 1 ,783 ,668 

 Ítem 19 ,823 ,806 ,880 ,780 ,783 1 ,587 

 Ítem 20 ,557 ,615 ,530 ,527 ,668 ,587 1 

Sig. 

(unilateral) 

Ítem 14  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 15 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 16 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

Ítem 17 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

Ítem 18 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

 Ítem 19 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

 Ítem 20 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

Tras proceder al análisis factorial siguiendo el método de componentes principales, con 

normalización Káiser; se obtiene un único factor, con autovalor mayor a 1. Este factor explica, por 

sí solo, un 75,063% de la varianza total del constructo. Se muestra en la Tabla 17 que en este factor 

saturan todos los ítems, con muy buen valor de carga factorial, ya que todos los pesos factoriales 

son superiores a 0,8; lo que indica que son representativos del constructo que integran.  
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Tabla 17 Validez de Constructo y Fiabilidad de la escala Competencias Comunicativas 

 
VALIDEZ DE 

CONSTRUCTO 
FIABILIDAD 

 Varianza Total Explicada Alfa de Cronbach 

 75,063% ,942 

 Factor 1 
Alfa de Cronbach si  

se elimina el ítem 

Ítem 14 ,887 ,930 

Ítem 15 ,863 ,933 

Ítem 16 ,912 ,928 

Ítem 17 ,844 ,935 

Ítem 18 ,876 ,931 

Ítem 19 ,940 ,924 

Ítem 20 ,826 ,949 

La consistencia interna de la escala es muy buena, ya que ofrece un α=0,942 y, por tanto, no se 

considera eliminar ningún elemento ya que la escala es fiable. De esta manera se provee una escala 

validada, que facilitaría el desarrollo de futuras investigaciones orientadas a medir niveles de 

competencias comunicativas.  

6.6 Análisis factorial confirmatorio 

A partir de los resultados del AFE se originaron tres factores principales, con autovalores y 

porcentajes de varianza total pertenecientes a las tres dimensiones, que se corresponden con las 

tres escalas del cuestionario propuesto para diagnosticar las necesidades formativas en 

competencias investigadoras. En línea con este resultado, se procede a correlacionar estos tres 

factores para confirmar la validez de constructo analizado en el instrumento.  

Puede evaluarse como satisfactorio el nivel de ajuste de los factores definidos como resultado del 

proceso de validación en el orden teórico y con las pruebas estadísticas aplicadas. La adecuación 

de los índices de bondad arrojó los siguientes resultados: (𝑥2/𝑔𝑙) = 4.60, NFI= .93, CFI = .89, 

RMCR=.66 y RMSEA=.08.  
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De acuerdo con la Tabla 18, se tienen correlaciones altas entre los tres factores. 

Tabla 18 Descriptivos y correlaciones de las tres escalas del instrumento. Resultado del AFC  

 Descriptivos  Correlaciones de Pearson 

Escala Media DE     CEI CT CC 

Competencias de Elaboración 

Intelectual 
5,94 2,80   1 ,612** ,683** 

    Sig. (bilateral)  ,000 ,000 

Competencias Técnicas 5,93 3,03   ,612** 1 ,680** 
    Sig. (bilateral) ,000  ,000 

Competencias Comunicativas 5,72 3,04   ,683** ,680** 1 
    Sig. (bilateral) ,000 ,000  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

Sobre la base de estos resultados, se confirma como válido y fiable el diseño de las escalas, 

originadas con sustento en los referentes teóricos propuestos, a partir del desarrollo de 

competencias investigativas desde el enfoque sociocultural. Los cuestionarios pueden consultarse 

en el Anexo 1, para el alumnado; y en el Anexo 2, para el profesorado. 
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CAPÍTULO 7 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES FORMATIVAS EN 

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS Y DIMENSIÓN EMOCIONAL 

 

7.1 Presentación 

En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico de las necesidades formativas en 

competencias investigativas. Primeramente, se expone el estado actual de las necesidades 

formativas en competencias de desarrollo intelectual, luego las competencias técnicas y por último 

las competencias comunicativas que perciben estudiantes y profesores, a partir de los datos 

obtenidos en cada ítem del cuestionario aplicado. Seguidamente se plantea el comportamiento de 

la dimensión emocional, los principales estados emocionales que manifiestan los estudiantes 

durante su formación investigadora.   

7.2 Necesidades formativas de los estudiantes en Competencias de Desarrollo Intelectual 

En este apartado se muestran las medias obtenidas de la aplicación del cuestionario (Anexo 1), 

para recabar información acerca de las necesidades formativas en cuanto al desarrollo de 

competencias de elaboración intelectual, competencias técnicas y competencias comunicativas 

demandadas por los estudiantes.  

En el bloque de competencias de desarrollo intelectual demandadas por los estudiantes que se 

presenta en el Gráfico 4, se destacan como habilidades de mayor puntuación las capacidades: 

Elegir un tema interesante para la realización de una investigación que sea de interés científico, 

con una media de 7,60, seguidas de Establecer categorías o dimensiones de las variables de 

estudio y clasificar relaciones entre ellas, y Concretar y redactar objetivos científicos, ambas con 
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medias de 7,47. El resto de las capacidades contenidas en esta escala muestran valores medios de 

más 6,90 de necesidades demandadas por los estudiantes.  

Gráfico 4 Necesidades formativas de los estudiantes en cuanto a competencias de elaboración 

intelectual. Los datos corresponden a las medias 

 

7.3 Necesidades formativas de los estudiantes en Competencias Técnicas  

En el bloque de competencias técnicas demandadas por los estudiantes que se muestra en el 

Gráfico 5, se identifican como habilidades más demandadas las capacidades: Gestionar los tiempos 

para planificar un proyecto investigativo, y Seleccionar y manejar técnicas de recolección de 

datos, ambas con una media de 7,33, en tanto Seleccionar técnicas de análisis aplicables a los 

datos recogidos para la investigación, se identifica con una media de 6,80. En este gráfico se 

observa como la capacidad Utilizar medios electrónicos para localizar información relevante 

sobre el tema de investigación, muestra una media de 6,40, siendo el de menor puntuación para 

esta escala. 
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Gráfico 5 Necesidades formativas de los estudiantes en cuanto a competencias técnicas. Los 

datos corresponden a las medias 

 

7.4 Necesidades formativas de los estudiantes en Competencias Comunicativas  

En el bloque de competencias comunicativas demandadas por los estudiantes que se presenta en 
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comunicativo, incluyendo el dominio y control de factores emocionales con una media de 7,20, 

Saber estructurar y redactar un informe de investigación ajustado a la normativa exigible con una 

media de 6,93, Identificar los apartados principales de un informe científico, con una media de 

6,80, seguidos de Redactar un resumen de investigación ajustado a los estándares científicos y 

Saber transmitir organizadamente la información referida a su proyecto de investigación, ambas 

con una media de 6,67. 
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Gráfico 6 Necesidades formativas de los estudiantes en cuanto a competencias comunicativas. 

Los datos corresponden a las medias 
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Tabla 19 Prueba de Levene y Prueba T para muestras independientes de estudiantes sobre 

necesidades formativas en competencias investigativas en función del sexo 

  Prueba de Levene 

para la igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la 

igualdad de 

medias 

  F Sig. t Sig. 

Elegir un tema interesante para la 

realización de una investigación 

que sea de interés científico 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.52 0.473 0.494 0.623 

Integrar conocimientos y formular 

juicios de valor científico 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.324 0.571 1.257 0.213 

Defender y criticar las diferentes 

alternativas y soluciones 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.703 0.404 1.003 0.319 

Interpretar adecuadamente los 

resultados durante la investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.05 0.824 0.855 0.395 

Utilizar la literatura para definir el 

marco conceptual y para delimitar 

el problema de investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

2.544 0.115 0.663 0.51 

Concretar y redactar objetivos 

científicos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4.638 0.035 0.393 0.695 

Formular y aplicar soluciones a los 

problemas de investigación.  

Se asumen 

varianzas 

iguales 

4.965 0.029 0.229 0.82 

Establecer categorías o 

dimensiones de las variables de 

estudio y clasificar relaciones 

entre ellas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.035 0.852 0.711 0.479 

Utilizar medios electrónicos para 

localizar información relevante 

sobre el tema de investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.338 0.563 1.273 0.207 
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Seleccionar técnicas de análisis 

aplicables a los datos recogidos 

para la investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.856 0.358 0.773 0.442 

Diseñar instrumentos adecuados 

para recopilar la información, para 

el propósito de la investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.072 0.789 0.479 0.633 

Seleccionar y manejar técnicas de 

recolección de datos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.006 0.936 1.069 0.288 

Gestionar los tiempos para 

planificar un proyecto 

investigativo 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.104 0.748 1.695 0.094 

Identificar los apartados 

principales de un informe 

científico 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.769 0.383 0.479 0.633 

Organizar el acto comunicativo, 

incluyendo el dominio y control de 

factores emocionales 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.028 0.867 0.926 0.358 

Saber estructurar y redactar un 

informe de investigación ajustado 

a la normativa exigible 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.061 0.806 0.973 0.334 

Redactar un resumen de 

investigación ajustado a los 

estándares científicos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.113 0.295 0.532 0.596 

Comunicar resultados en eventos 

científico-estudiantiles 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.257 0.614 1.678 0.098 

Saber transmitir organizadamente 

la información referida a su 

proyecto de investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.019 0.891 1.868 0.066 

Usar redes sociales como 

herramienta para crear y compartir 

contenidos relativos a su 

investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.128 0.722 0.333 0.74 
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Por su parte, el año académico de los estudiantes, como variable independiente, no influye en las 

variables dependientes asociadas a las competencias investigativas; como puede observarse en la 

Tabla 20, los resultados de los contrastes revelan un p>0,05 lo que indica que no existen diferencias 

estadísticamente significativas en función del año académico, respecto a las necesidades 

formativas en competencias investigativas.  

Tabla 20 Prueba de Levene y Prueba T para muestras independientes de estudiantes sobre 

necesidades formativas en competencias investigativas en función del año académico 

  Prueba de 

Levene para 

la igualdad 

de 

varianzas 

Prueba t para 

la igualdad 

de medias 

  F Sig. t Sig. 

Elegir un tema interesante para la realización 

de una investigación que sea de interés 

científico 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

3.045 .085 -.790 .432 

Integrar conocimientos y formular juicios de 

valor científico 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.465 .497 -.513 .610 

Defender y criticar las diferentes alternativas y 

soluciones 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.877 .352 1.443 .153 

Interpretar adecuadamente los resultados 

durante la investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.555 .216 .623 .535 

Utilizar la literatura para definir el marco 

conceptual y para delimitar el problema de 

investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.715 .400 1.205 .232 

Concretar y redactar objetivos científicos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.172 .283 .070 .945 
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Formular y aplicar soluciones a los problemas 

de investigación.  

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.439 .234 .548 .585 

Establecer categorías o dimensiones de las 

variables de estudio y clasificar relaciones 

entre ellas 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.714 .401 .072 .943 

Utilizar medios electrónicos para localizar 

información relevante sobre el tema de 

investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.939 .336 .141 .888 

Seleccionar técnicas de análisis aplicables a los 

datos recogidos para la investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.255 .266 -.202 .840 

Diseñar instrumentos adecuados para recopilar 

la información, para el propósito de la 

investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

2.279 .135 .534 .595 

Seleccionar y manejar técnicas de recolección 

de datos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.556 .458 -.378 .707 

Gestionar los tiempos para planificar un 

proyecto investigativo 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

2.238 .139 -.085 .933 

Identificar los apartados principales de un 

informe científico 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.343 .560 -1.231 .222 

Organizar el acto comunicativo, incluyendo el 

dominio y control de factores emocionales 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.869 .354 -1.612 .111 

Saber estructurar y redactar un informe de 

investigación ajustado a la normativa exigible 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.638 .427 -1.332 .187 

Redactar un resumen de investigación ajustado 

a los estándares científicos 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.709 .403 -1.288 .202 

Comunicar resultados en eventos científico-

estudiantiles 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.503 .481 -.703 .485 
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Saber transmitir organizadamente la 

información referida a su proyecto de 

investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

1.679 .199 -.608 .545 

Usar redes sociales como herramienta para 

crear y compartir contenidos relativos a su 

investigación 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.894 .347 -.174 .863 

7.6 Emociones del alumnado asociadas a la elaboración del Trabajo de Diploma 

Los instrumentos de evaluación de emociones en el alumnado ayudan a los directivos de educación 

a obtener una mejor comprensión de la experiencia de sus estudiantes (White, 2013). A 

continuación, se comparan las medias de percepción del alumnado sobre sus emociones en el 

proceso de elaboración del Trabajo de Diploma. El diferencial semántico suministrado plantea 7 

niveles, de 1 a 7, donde se debía marcar la opción en la que los estudiantes percibían sus 

sensaciones emocionales ante la realización de este trabajo investigativo. Las sensaciones 

emocionales planteadas en la escala van desde la peor valoración de un estado emocional (valor 1, 

emoción más negativa), hasta el extremo más positivo (valor 7, emoción positiva). Así los 

diferentes estados emocionales serían: Preocupado/a-Confiado/a; Inseguro/a-Seguro/a; 

Agobiado/a-Tranquilo/a; Desmotivado/a-Motivado/a; Pesimista/a-Optimista/a; Desilusionado/a-

Ilusionado/a; Triste-Contento/a; Angustiado/a-Relajado/a. Se entienden estas sensaciones 

emocionales a modo de indicadores evaluativos, ya que los estudiantes, durante el proceso de 

realización del Trabajo de Diploma, deberían sentirse con confianza y bienestar ante este proceso. 

En el Gráfico 7 se presentan los resultados de emociones demandadas por los estudiantes según el 

año académico. Se observa como las puntuaciones medias se sitúan en un rango entre 3 y 4, con 

tendencia a la puntuación central de la escala (4). Se puede apreciar que ambos años académicos 

muestran puntuaciones discretas en cuanto al estado emocional durante el desarrollo de una 

investigación. 
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Gráfico 7 Medias de emociones de estudiantes en función del año académico 

 

Esta comparación indica que tanto estudiantes de 4to Año como 5to Año se sitúan en la sección 

inferior del gráfico, discretamente separados del punto medio de la escala. La variabilidad de las 

puntuaciones, en torno a las puntuaciones medias de cada emoción es bastante reducida, lo que se 

interpreta como baja experimentación de emociones negativas. Siendo la diferencia más notable 

en el par Triste-Contento/a.   
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establecidas; los resultados de los contrastes revelan un p>0,05 lo que indica que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en función del género, respecto a las emociones que 

experimentan los estudiantes durante el desarrollo de su proyecto de tesis.  
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Tabla 21 Prueba de Levene y Prueba T para muestras independientes de estudiantes sobre la 

dimensión emocional en función del sexo 

  
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba t para la 

igualdad de medias 

  F Sig. t Sig. 

Preocupado/a-

Confiado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

.156 .694 1.055 .295 

Inseguro/a-Seguro/a Se asumen 

varianzas iguales 

.147 .703 1.155 .252 

Agobiado/a-

Tranquilo/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

.001 .981 .352 .726 

Desmotivado/a-

Motivado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

3.127 .081 -.623 .535 

Pesimista-Optimista Se asumen 

varianzas iguales 

1.580 .213 -.493 .624 

Desilusionado/a-

Ilusionado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

.610 .437 -.657 .513 

Triste-Contento/a Se asumen 

varianzas iguales 

.711 .402 -.663 .509 

Angustiado/a-

Relajado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

.324 .571 .562 .576 

En tanto, el año académico de los estudiantes, no influye en las emociones establecidas; como 

puede observarse en la Tabla 22, los resultados de los contrastes revelan un p>0,05 lo que indica 

que no existen diferencias estadísticamente significativas en función del año académico, respecto 

a las emociones que experimentan los estudiantes durante el desarrollo de un proyecto 

investigativo.  
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Tabla 22 Prueba de Levene y Prueba T para muestras independientes de estudiantes sobre la 

dimensión emocional en función del año académico 

  
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba t para la 

igualdad de medias 

  F Sig. t Sig. 

Preocupado/a-

Confiado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

1.371 .245 -.438 .662 

Inseguro/a-Seguro/a Se asumen 

varianzas iguales 

.550 .461 .047 .963 

Agobiado/a-

Tranquilo/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

.000 .988 .606 .547 

Desmotivado/a-

Motivado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

6.839 .071 -.566 .573 

Pesimista-Optimista Se asumen 

varianzas iguales 

.129 .720 -.673 .503 

Desilusionado/a-

Ilusionado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

1.118 .294 -.643 .523 

Triste-Contento/a Se asumen 

varianzas iguales 

2.793 .099 -1.048 .298 

Angustiado/a-

Relajado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

1.220 .273 .642 .523 

7.7 Percepción de los profesores de las necesidades formativas del alumnado en 

Competencias de Desarrollo Intelectual  

Las mediciones de percepción que tienen los profesores sobre las competencias en los alumnos ha 

sido objeto de investigación en la educación superior (Brew, 2013; Fazey & Fazey, 2010; Fraser 

& Thomas, 2013; J. Willison et al., 2017).  A continuación, se muestran las medias de percepción 

de profesores sobre las necesidades formativas en competencias investigativas de los estudiantes.  

En el bloque de competencias de elaboración intelectual percibidas por los profesores que se 

muestran en el Gráfico 8, se destacan como habilidades de mayor puntuación las capacidades: 

Establecer categorías o dimensiones de las variables de estudio y clasificar relaciones entre ellas; 
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Interpretar adecuadamente los resultados durante la investigación; Integrar conocimientos y 

formular juicios de valor científico y Elegir un tema interesante para la realización de una 

investigación que sea de interés científico, las cuatro con una media de 8,65, seguidas de Concretar 

y redactar objetivos científicos y Utilizar la literatura para definir el marco conceptual y para 

delimitar el problema de investigación, con una media de 8,27. Las dos capacidades restantes de 

esta escala presentan valores medios de más de 7,0 de necesidades percibidas por el profesorado.  

Gráfico 8 Percepción de los profesores en cuanto a necesidades formativas en competencias de 

elaboración intelectual. Los datos corresponden a las medias 
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tema de investigación muestra una puntuación media de 5.77 menor que la media de este bloque 

competencial, lo que pudiera estar asociado a la formación técnica que poseen los estudiantes en 

Ciencias Informáticas.  

Gráfico 9 Percepción de los profesores en cuanto a necesidades formativas en competencias 

técnicas. Los datos corresponden a las medias 
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Gráfico 10 Percepción de los profesores en cuanto a necesidades formativas en competencias 

comunicativas. Los datos corresponden a las medias 

 

7.10 Percepción del profesorado sobre las emociones del alumnado en el proceso de 

elaboración del Trabajo de Diploma  

Para contrastar diferencias significativas en función del género de los profesores, respecto a la 

percepción que tienen de los estados emocionales de los estudiantes en el proceso de elaboración 

del Trabajo de Diploma, se ha realizado una Prueba T para muestras independientes. Tal como se 

observa en la Tabla 23 el par Agobiado/a-Tranquilo/a presenta un p<0,05, por lo que se puede 

afirmar que existen diferencias significativas en los profesores según su sexo. Para el resto de los 

elementos observados se obtiene un valor de significación p>0,05, que nos señala que no existen 

diferencias estadísticamente significativas en función del género de los profesores, respecto a la 

percepción que tienen de los estados emocionales de los estudiantes. 
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Tabla 23 Prueba de Levene y Prueba T para muestras independientes de profesores sobre la 

percepción de la dimensión emocional en función del sexo 

  
Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas 

Prueba t para la 

igualdad de medias 

  F Sig. t Sig. 

Preocupado/a-

Confiado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

.043 .836 -1.721 .091 

Inseguro/a-Seguro/a Se asumen 

varianzas iguales 

.019 .892 -1.541 .130 

Agobiado/a-

Tranquilo/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

10.221 .002 -3.404 .001 

Desmotivado/a-

Motivado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

1.219 .275 -.652 .518 

Pesimista-Optimista Se asumen 

varianzas iguales 

.867 .356 -1.354 .182 

Desilusionado/a-

Ilusionado/a 

Se asumen 

varianzas iguales 

2.130 .151 -.086 .931 

Triste-Contento/a Se asumen 

varianzas iguales 

.802 .375 .476 .636 

Angustiado/a-

Relajado/a  

Se asumen 

varianzas iguales 

2.332 .133 -1.886 .065 

Desde una perspectiva general, atendiendo a las medias que se muestran en el Gráfico 11, se ha 

comprobado como las profesoras presentan medias más altas que los profesores en cinco de los 

ocho ítems estudiados. Concretamente se observa como dos ítems presentan medias similares: 

Desilusionado/a-Ilusionado/a y Triste-Contento/a; mientras que en los demás ítems, las profesoras 

presentan medias más altas en los pares Desmotivado/a-Motivado/a, Inseguro/a-Seguro/a, 

Pesimista-Optimista, Angustiado/a-Relajado/a, Preocupado/a-Confiado/a y Agobiado/a-

Tranquilo/a. Siendo este último, el que mayor diferencia presenta tal como lo corrobora la prueba 

de contraste, por lo que se aprecia como las mujeres muestran mayor grado de confianza ante el 

desarrollo del Trabajo de Diploma.  
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Gráfico 11 Medias de percepción de profesores sobre las emociones de los estudiantes asociado 

a la elaboración de los Trabajos de Diploma según sexo 

 

En general, estos resultados revelan que, las profesoras puntúan más alto la mayoría de las medias 

obtenidas, por tanto, perciben los estados emocionales del alumnado ligeramente más positivo que 

como los valoran los profesores. Esto plantea un perfil emocional de las profesoras de mayor 

compromiso emocional con los estudiantes en le procesos de elaboración del Trabajo de Diploma.  

En resumen, para todas las dimensiones se posiciona una valoración por encima de la media, lo 

que indica que los estados emocionales no son negativos. Y que las profesoras identifican 

emociones más positivas en el alumnado que los profesores. 

7.11 Percepción Estudiante vs. Profesor de las necesidades formativas en competencias 

investigativas.  

En este apartado se comparan las medias de percepción de profesores sobre la demanda de 

estudiantes en función de las necesidades formativas en competencias investigativas. Es decir, 

cómo perciben la misma realidad unos y otros.  
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En el bloque de competencias de elaboración intelectual se destaca en el Gráfico 12 como habilidad 

más demandada la capacidad: Elegir un tema interesante para la realización de una investigación 

que sea de interés científico, con una media de necesidad demandada por estudiantes de 7,60 y 

percibida por profesores de 8,65. Se aprecia como regularidad, que el profesor destaca y tiene una 

visión de mayor déficit en todos los casos. 

Gráfico 12 Medias de necesidades formativas en competencias de elaboración intelectual. 

Comparaciones estudiantes vs. profesores 

 

En el bloque de competencias técnicas se destaca en el Gráfico 13 como habilidad más demandada 

la capacidad: Gestionar los tiempos para planificar un proyecto investigativo, con una media de 

necesidad demandada por estudiantes de 7,33 y percibida por tutores de 8,65. Se aprecia que la 

percepción de los profesores en la mayoría de los casos es mayor a la necesidad declarada por los 

estudiantes. Sin embargo, puede observarse que solo la capacidad Utilizar medios electrónicos 
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para localizar información relevante es la que menor puntuación obtiene, según el profesorado, lo 

que pudiera responder a que, en una carrera de Ciencias Informáticas, con una dotación tecnológica 

favorable para el proceso de formación e investigación, este aspecto no constituye una necesidad 

formativa mayor. 

Gráfico 13 Medias de necesidades formativas en competencias técnicas. Comparaciones 

estudiantes vs. profesores 

 

En el bloque de competencias comunicativas se destaca en el Gráfico 14 como habilidad más 

demandada la capacidad: Organizar el acto comunicativo, incluyendo el dominio y control de 

factores emocionales, con una media de necesidad demandada por estudiantes de 7,20 y percibida 

por profesores de 8,85. Se aprecia como regularidad, que la percepción de los profesores en todos 

los casos es mayor a la necesidad declarada por los estudiantes. 
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Gráfico 14 Medias de necesidades formativas en cuanto a competencias comunicativas. 

Comparaciones estudiantes vs. profesores 

 

En este análisis, se justifica, a nivel práctico, que la universidad perfeccione sus planes de 

formación y le facilite al estudiantado una formación investigativa bien armonizada, basada en 

competencias, para enfrentar con éxito la realización de los trabajos de diploma.  

Se manifiesta una necesidad demandada por estudiantes y profesores, donde se corrobora que en 

la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas, no se logra aportar a los estudiantes las 

competencias investigativas, muy necesarias para desarrollar los trabajos de investigación que 

conllevan a la tesis de grado.  

Sobre la base de estas necesidades se hace imprescindible definir las competencias que conformará 

el prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes 

de Ingeniería en Ciencias Informáticas.  
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7.12 Selección de competencias que se incluyen en la propuesta Tecno-Pedagógica 

A partir de los resultados del diagnóstico de necesidades formativas en relación a competencias 

investigativas en el estudiantado de Ingeniería en Ciencias Informáticas, se procede a definir las 

competencias a las que estará dirigido el prototipo tecno-pedagógico, directamente relacionadas 

con la elaboración de los trabajos de diploma de dicha carrera, que tiene un componente importante 

en la aplicación de los conocimientos técnicos específicos de un Ingeniero de esta especialidad. 

Por tanto, se han definido tres bloques competenciales que se presentan en la Figura 14 que 

agrupan: Competencias para la Escritura Académica; Competencias para la Comunicación 

Científica; y Competencias de Ingeniería y Gestión de Software. 

Competencias a las que va dirigido el 
prototipo Tecno-Pedagógico

Competencias para la 
Comunicación 

Científica

Competencias para la 
Escritura Académica

Competencias de 
Ingeniería y Gestión 

de Software
 

Figura 14 Competencias que se incluyen en el prototipo tecno-pedagógico 

La definición de los contenidos para cada bloque de competencias se identifica, considerando los 

resultados del diagnóstico, en los análisis de las puntuaciones de las necesidades formativas en la 

escala sobre las competencias investigativas, para diagnosticar las necesidades formativas 

demandadas por los estudiantes y percibidas por los profesores. Además de las competencias 

específicas del perfil ingenieril que son exigibles en los trabajos de diploma, teniendo en cuenta 

que en esta carrera, la disciplina Ingeniería y Gestión de Software comprende las técnicas para el 

análisis, diseño y desarrollo de sistemas informáticos que se obtienen como resultados de Trabajos 

de Diploma. En ese sentido se opta por atender prioritariamente las competencias para la escritura 
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académica, las competencias para la comunicación científica y las competencias de ingeniería y 

gestión de software, que son las de mayor presencia en los trabajos de diploma de los estudiantes 

de la carrera Ingeniería en Ciencias Informáticas.  

En este camino o vía para alcanzar los nuevos conocimientos demandados por la actividad 

investigativa, en cada momento se emplean los métodos y herramientas necesarios que demanda 

la ejecución del trabajo de diploma, por lo cual estos elementos de escritura académica, 

comunicación científica y los de ingeniería y gestión de software están en la línea prioritaria que 

demanda la formación de profesionales en las Ciencias Informáticas. 

El bloque de Competencias para la escritura académica que se muestra en la Figura 15 contiene 

los contenidos: Redacción del título; Redacción del resumen; Redacción de las palabras clave; 

Elaboración del índice o tabla de contenidos; Elaboración de la bibliografía; Redacción del 

problema de investigación; Redacción de los objetivos; y Redacción de conclusiones y 

recomendaciones. Estos contenidos favorecerán el desempeño del estudiantado durante el proceso 

de redacción de la tesis, haciendo énfasis en la reintegración de los conocimientos.  

Redacción del título

Competencias para la escritura 
académica

Redacción del resumen

Redacción de las palabras clave

Elaboración del índice o tabla de contenidos

Elaboración de la bibliografía

Redacción del problema de investigación

Redacción de los objetivos

Redacción de conclusiones y recomendaciones

 

Figura 15 Bloque de competencias para la escritura académica 
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El dominio de estos contenidos contribuye al manejo adecuado del informe escrito de la 

investigación, donde elementos como la redacción científica y el análisis bibliográfico, son 

potenciados para que el estudiante pueda ser capaz de hacer propuestas sólidas a partir de 

determinadas problemáticas que se presentan.   

El bloque de Competencias comunicativas que se presenta en la Figura 16 contiene los contenidos: 

Comunicar resultados en eventos científicos; Diseñar presentaciones atractivas; y Uso de redes 

sociales para la investigación. Son temas que además de ser de interés por parte del estudiantado, 

son de gran actualidad, y están diseñados con el objetivo de lograr transmitir o comunicar 

resultados con calidad.  

Comunicar resultados en eventos científicos

Competencias para la comunicación 
científica

Diseñar presentaciones atractivas

Uso de redes sociales para la investigación

 

Figura 16 Bloque de competencias para la comunicación científica 

La pertinencia de estos contenidos, aportan una mayor preparación, desde el punto de vista de la 

actividad científica, por cuanto se enfocan a la exposición oral, donde los estudiantes deben ser 

evaluados ante tribunal de profesores. En este bloque de competencias también se ponen de 

manifiesto los patrones y normas para la elaboración de presentaciones digitales, de manera que 

los estudiantes sean capaces de hacer presentaciones de calidad con un alto nivel creativo. El uso 

de las redes sociales para la investigación, constituye uno de los temas más novedosos, y el diseño 

del contenido lo hace motivador, de manera que el estudiante pueda adquirir estos conocimientos 

y los ponga en práctica, a partir de la experiencia investigativa del trabajo de diploma.  
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Identificación de requisitos de software

Competencias de Ingeniería y Gestión de 
Software

Modelación lógica de datos

Gestión de software

 

Figura 17 Bloque de competencias de Ingeniería y Gestión de Software 

El bloque de Competencias de Ingeniería y Gestión de Software que se muestra en la Figura 17 

contiene los contenidos: Identificación de requisitos de software; Modelación lógica de datos; y 

Gestión de software. Estos temas responden a conocimientos técnicos específicos de la carrera 

Ingeniería en Ciencias Informáticas, específicamente de las materias Ingeniería de Software, Base 

de Datos y Gestión de Software, que constituyen un núcleo básico para el desarrollo de productos 

de software, objeto de evaluación en los trabajos de diploma.  

Al tratarse de una carrera de ciencias informáticas, los contenidos específicos de las disciplinas 

tributan en el orden técnico a la especialidad, y además poseen una incidencia directa en el 

desarrollo de los productos o sistemas informáticos. Estos temas aportan un valor significativo a 

los efectos de la propuesta, por cuanto su introducción o aplicación práctica involucra también los 

procesos de análisis y diseño de productos de software. 

Los contenidos correspondientes a cada bloque de competencias, constituyen unidades didácticas 

que presentan un diseño específico, según las características del contenido y los materiales y 

recursos de aprendizaje disponibles para aportar al desarrollo de la competencia. Aunque los 

contenidos y recursos varían para cada unidad temática, la estructura que se ha definido, en el 

orden didáctico, se mantiene para cada unidad, de manera que se logre una fácil adaptación al 

transitar por cada experiencia de aprendizaje.  
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CAPÍTULO 8 FECTOS DEL PROTOTIPO TECNO-PEDAGOGICO. ANALISIS 

CUANTITATIVO 

 

8.1 Presentación 

En este capítulo, se presentan los resultados que dan respuesta al objetivo “ Evaluar los efectos 

del prototipo tecno-pedagógico para la formación investigadora”. De manera que, se presentarán 

los niveles de competencia investigativa que el estudiantado percibe poseer, desde su propio punto 

de vista. 

En primer lugar, se presenta la escala de medida para el registro de los niveles de desempeño de 

los estudiantes en la plataforma; luego se exponen los resultados asociados a la variable Escritura 

Académica (redacción del título; redacción del resumen; redacción de las palabras clave; 

elaboración del índice o tabla de contenidos; elaboración de la bibliografía; redacción del problema 

de investigación; redacción de los objetivos; y redacción de conclusiones y recomendaciones). 

Posteriormente, se exponen los resultados relativos a los análisis sobre la variable Comunicación 

Científica (comunicar resultados en eventos científicos; diseñar presentaciones atractivas; y uso 

de redes sociales para la investigación). Finalmente, se exponen los hallazgos relativos a la variable 

Ingeniería y Gestión de Software (identificación de requisitos de software; modelación lógica de 

datos; y gestión de software).   

8.2 Escala de medida para el registro de los efectos 

Los estudiantes, a medida que avanzan en el proceso de aprendizaje, dejan un registro de sus 

niveles de desempeño en cada unidad temática de los bloques competenciales. Los datos de la 

percepción de los estudiantes se obtienen a través de las escalas valorativas de coevaluación y 
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autoevaluación. Mientras que el profesor valora el desempeño demostrado por el estudiante, a 

partir de indicadores de logros expresados en los niveles de aprendizaje con TIC mencionados en 

el apartado 5.6 de esta tesis.  

En cada unidad didáctica, sobre la competencia abordada se les solicitaba a los estudiantes valorar 

el trabajo de otro compañero, previamente subido a la plataforma formativa; luego se solicitaba 

autoevaluar su experiencia en dicha unidad didáctica. Estas mediciones fueron recogidas por una 

escala tipo Likert, como se muestra en la Figura 18, con las valoraciones de 0 a 5, donde 0= Mínimo 

y 5= Máximo. Para facilitar la comprensión a los alumnos, se hace una correspondencia a estos 

extremos de la escala con emoticonos.  

 

Figura 18 Escala para el registro de los efectos 

Para el caso de los profesores que evalúan el aprendizaje y desarrollo de competencias de los 

estudiantes en cada unidad didáctica con una escala igual a la anterior, aunque para este caso se 

establecen indicadores de logro de 0 a 5, donde 0 y 1 = Estudiantes que no llegan a manifestar 

desempeño, 2 = Estudiantes que manifiestan entre un 10% y 35% de los criterios, 3 = Estudiantes 

que manifiestan entre un 35% y 65% de los criterios, 4 = Estudiantes que manifiestan entre un 

65% y 85% de los criterios, y 5 = Estudiantes que logran entre un 85% y 100% de los aspectos 

exigibles.  

Teniendo en cuenta los niveles de aprendizaje con TIC mencionados en el apartado 5.6, se realizó 

una correspondencia entre estos niveles y los indicadores de logro. De esta manera el estudiante 

que obtiene entre un 10% y 35% de desempeño, estaría demostrando habilidades que le permite 

internalizar lo aprendido, por tanto, alcanza el nivel de Dominio. El estudiante que obtiene entre 

un 35% y 65% de desempeño, muestra habilidades que le permite decidir qué recurso utilizar a 

partir de su interés de aprendizaje, logrando el nivel de Privilegiación. Por su parte, el estudiante 
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que obtiene entre un 65% y 85% de desempeño, es capaz de apropiarse de conocimientos y 

habilidades a un punto en el que pasan a formar parte de su bagaje personal, alcanzando el nivel 

de Apropiación. Finalmente, el estudiante que logre entre un 85% y 100% de desempeño es capaz 

de plantear sus propias metas y aplicar sus experiencias de aprendizaje en otros contextos, logrando 

así el nivel de Reintegración. La siguiente Figura 19 muestra la correspondencia entre los niveles 

de aprendizaje y los indicadores de logro.  

Dominio

Apropiación

Privilegiación

Reintegración

10%-35%

35%-65%

65%-85%

85%-100%

 

Figura 19 Niveles de aprendizaje y desempeño en el prototipo tecno-pedagógico 

8.3 Efectos de la intervención tecno-pedagógica en las competencias de  Escritura Académica 

Los análisis inferenciales realizados son de tipo paramétricos, utilizándose la Prueba T para 

muestras relacionadas. Para conocer el tamaño del efecto (TE), luego de la intervención 

experimental, se aplica la prueba D de Cohen para cada caso, donde valores inferiores a 0,2 indican 

un efecto de pequeño tamaño, 0,5 de magnitud media y 0,8 indica un efecto de alta magnitud 

(Cohen, 1988).    

La comparación estadística para el bloque competencial Escritura Académica que se presenta en 

la Tabla 24, muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que revelan un 

p<0,05 lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las 
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respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y Postest para este bloque competencial (ver 

Anexo 3).   

Tabla 24 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre competencias en Escritura 

Académica  

Contenidos incluidos en la propuesta tecno-pedagógica 

relacionados con las competencias de escritura académica.  

Prueba t para muestras 

relacionadas  

t Sig. 

Redacción del título 7.369 .000 

Redacción del resumen 9.872 .000 

Redacción de palabras clave 5.980 .000 

Elaboración del índice de contenidos 10.120 .000 

Elaboración de la bibliografía 2.024 .045 

Redacción del problema de investigación 8.614 .000 

Redacción de los objetivos 4.175 .000 

Redacción de conclusiones y recomendaciones 5.359 .000 

En cuanto al TE en el bloque de Escritura Académica, se aprecia que las unidades didácticas 

Redacción del resumen y Elaboración del índice de contenidos presentan un tamaño del efecto 

Alto, Redacción del título y Redacción del problema de investigación un tamaño del efecto Medio-

Alto, Redacción de palabras clave con un tamaño del efecto Medio, Redacción de los objetivos y 

Redacción de conclusiones y recomendaciones un tamaño del efecto Medio-Bajo y se muestra en 

la Tabla 25.  
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Tabla 25 Prueba D de Cohen para medir Tamaño del Efecto en Escritura Académica 

 Media 
Desviación 

típ.  
d Cohen 

Redacción del título 0.57 0.876 0.651 

Redacción del resumen 0.711 0.815 0.872 

Redacción de palabras clave 0.234 0.443 0.528 

Elaboración del índice de contenidos 0.625 0.699 0.894 

Elaboración de la bibliografía 0.125 0.699 0.179 

Redacción del problema de 

investigación 
0.977 1.283 0.761 

Redacción de los objetivos 0.367 0.995 0.369 

Redacción de conclusiones y 

recomendaciones 
0.344 0.726 0.474 

Basado en los niveles de aprendizaje con TIC desde el enfoque histórico-cultural, se evidencia en 

el Gráfico 15 el comportamiento de la Escritura Académica, donde los niveles que mayores 

puntuaciones alcanzan son Apropiación con 35,2% y Privilegiación con el mejor resultado de 

58,6%. Estos resultados indican como la escritura académica se desarrolla más cuando los 

estudiantes pueden decidir qué recurso utilizar a partir de sus intereses de aprendizaje, y también 

llegan a apropiarse de conocimientos y habilidades a un punto en el que pasan a formar parte de 

su bagaje personal. 
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Gráfico 15 Niveles de aprendizaje con TIC para Escritura Académica 

   

8.4 Efectos de la intervención tecno-pedagógica en las competencias de Comunicación 

Científica 

La comparación estadística para el bloque competencial Comunicación Científica que se presenta 

en la Tabla 26, muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que revelan un 

p<0,05, lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las 

respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y Postest (ver Anexo 4) para las unidades 

temáticas Comunicar resultados en eventos y Uso de redes sociales para la investigación de este 

bloque competencial.  Para el caso Diseñar presentaciones atractivas, no cumple con este 

principio, por lo que No presenta diferencias estadísticamente significativas.  
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Tabla 26 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre competencias en 

Comunicación Científica 

Contenidos incluidos en la propuesta tecno-pedagógica 

relacionados con las competencias en Comunicación Científica.  

Prueba t para muestras 

relacionadas  

t Sig. 

Comunicar resultados en eventos 3.156 .002 

 Diseñar presentaciones atractivas .323 .747 

 Uso de redes sociales para la investigación 9.064 .000 

En cuanto al TE en el bloque de Comunicación Científica, se aprecia en la Tabla 27 que la unidad 

didáctica Uso de redes sociales para la investigación presenta un tamaño del efecto Alto, en tanto 

Comunicar resultados en eventos, presenta un tamaño del efecto Medio-Bajo, y Diseñar 

presentaciones atractivas presenta un tamaño del efecto Bajo .  

Tabla 27 Prueba D de Cohen para medir Tamaño del Efecto en Comunicación Científica 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

 Comunicar resultados en eventos 0.25 0.896 0.279 

 Diseñar presentaciones atractivas 0.016 0.547 0.029 

 Uso de redes sociales para la investigación 0.844 1.053 0.802 

Los niveles de aprendizaje con TIC desde el enfoque histórico-cultural, se evidencian en el Gráfico 

16, donde el nivel Privilegiación alcanza la máxima puntuación con un 88,3%. Este resultado 

expresa como el aprendizaje de la Comunicación Científica impacta mayoritariamente cuando los 

estudiantes pueden decidir qué recurso utilizar a partir de sus intereses de aprendizaje. 
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Gráfico 16 Niveles de aprendizaje con TIC para Comunicación Científica 

 

8.5 Efectos de la intervención tecno-pedagógica en las competencias de Ingeniería y Gestión 

de Software 

La comparación estadística para el bloque competencial Ingeniería y Gestión de Software que se 

presenta en la Tabla 28, muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que 
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temáticas Gestión de software y Modelación lógica de datos de este bloque competencial.  Para la 

unidad temática Identificación de requisitos de software, no se cumple este principio, por lo que 

no presenta diferencias estadísticamente significativas.  
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Tabla 28 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre competencias de 

Ingeniería y Gestión de Software 

Contenidos incluidos en la propuesta tecno-pedagógica 

relacionados con las competencias de Ingeniería y Gestión de 

Software. 

Prueba t para muestras 

relacionadas  

t Sig. 

Identificación de requisitos de software .743 .459 

Modelación lógica de datos 3.417 .001 

Gestión de software 3.996 .000 

En cuanto al TE en el bloque Ingeniería y Gestión de Software, se aprecia en la Tabla 29 que las 

unidades didácticas Gestión de software y Modelación lógica de datos presenta un tamaño del 

efecto Medio-Bajo, mientras que Identificación de requisitos de software presenta un tamaño del 

efecto Bajo. 

Tabla 29 Prueba D de Cohen para medir Tamaño del Efecto en Ingeniería y Gestión de Software 

 Media 
Desviación 

típ. 
d Cohen 

Identificación de requisitos de software 0.094 1.428 0.066 

Modelación lógica de datos 0.391 1.293 0.302 

Gestión de software 0.539 1.526 0.353 

En cuanto a los niveles de aprendizaje con TIC, donde se propicia la relación del estudiante con el 

aprendizaje, se evidencian en el Gráfico 17, para el desarrollo de competencias de Ingeniería y 

Gestión de Software como prevalecen los niveles Apropiación con 39,3% y Privilegiación con la 

máxima puntuación de 57,2%. De manera que el aprendizaje de la Ingeniería y Gestión de 
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Software se hace más afectivo cuando los estudiantes pueden decidir los recursos necesarios para 

el aprendizaje, hasta llegar a apropiarse de aquellos conocimientos y habilidades que puedan 

formar parte de su desarrollo cultural interno. 

Gráfico 17 Niveles de aprendizaje con TIC para Ingeniería y Gestión de Software 

 

8.6 Efectos del prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias investigativas 

En el análisis general de los resultados de los contrastes por cada uno de los bloques 

competenciales: Escritura Académica, Comunicación Científica, e Ingeniería y Gestión de 

Software, se aprecia en la Tabla 30 que las pruebas de contrastes realizadas han arrojado p valores 

<0,05, por lo que se asume la H1 aceptando que sí existen diferencias estadísticamente 

significativas según las variables del estudio.  
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Tabla 30 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre competencias de Escritura 

Académica, Comunicación Científica, e Ingeniería y Gestión de Software 

 Prueba t para muestras relacionadas 

 t Sig. 

Escritura Académica 17.890 .000 

Comunicación Científica 7.643 .000 

Ingeniería y Gestión de Software 3.716 .000 

En la tabla anterior, se muestran los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que 

revelan un p<0,05 lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto 

a las respuestas de los estudiantes en Pretest y Postest para cada bloque competencial.   

Al analizar el TE desde la comparación global de los bloques competenciales se presenta en la 

Tabla 31 que la D de Cohen para el bloque de Escritura Académica es de 1.581 por lo que el 

tamaño del efecto del tratamiento se considera Muy Alto, para el bloque de Comunicación 

Científica es de 0.675, por lo que el tamaño del efecto es Medio-Alto, en tanto, para el bloque de 

Ingeniería y Gestión de Software es de 0.328 considerado un tamaño del efecto Medio-Bajo.  

Tabla 31 Prueba D de Cohen para medir Tamaño del Efecto en Escritura Académica, 

Comunicación Científica, e Ingeniería y Gestión de Software 

 Media 
Desviación 

típ.  
d Cohen 

Escritura Académica 3.953 2.5 1.581 

Comunicación Científica 1.109 1.642 0.675 

Ingeniería y Gestión de Software 1.023 3.116 0.328 
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Estos resultados demuestran que el alumnado desarrolló menos capacidades para aplicar 

conocimientos del bloque Ingeniería y Gestión de Software. Esto responde, probablemente, a que 

es una disciplina de alta complejidad enfocada en la aplicación de técnicas ingenieriles al 

desarrollo de sistemas informáticos, conocimientos que se integran desde la práctica profesional. 

Por su parte, los bloques competenciales Escritura Académica y Comunicación Científica, con los 

resultados más altos, podría deberse a que los estudiantes están transitando por el proceso de 

redacción y presentación de los proyectos de tesis.  

La comparación global de los niveles de aprendizaje con TIC se evidencia en el Gráfico 18, donde 

adquiere mayor puntuación el nivel Privilegiación con un 65,5%. Quedando por debajo del 50% 

los niveles de Dominio con 3,4%, Reintegración con 4,1% y Apropiación que alcanza el 26,9%. 

Gráfico 18 Niveles de aprendizaje con TIC en Escritura Académica, Comunicación Científica, e 

Ingeniería y Gestión de Software 
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un p<0,05 lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las 

respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y Postest para este bloque competencial, con 

excepción de la unidad temática Elaboración de la bibliografía que no cumple con este principio, 

por tanto, no presenta diferencias estadísticamente significativas.   

Tabla 32 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre conocimientos en 

Escritura Académica en Cuarto Año 

 
Prueba t para muestras relacionadas  

 t Sig. 

Redacción del título 5.667 .000 

Redacción del resumen 7.748 .000 

Redacción de palabras clave 4.573 .000 

Elaboración del índice de contenidos 8.880 .000 

Elaboración de la bibliografía .148 .882 

Redacción del problema de investigación 7.948 .000 

Redacción de los objetivos 3.702 .000 

Redacción de conclusiones y recomendaciones 4.425 .000 

En cuanto al tamaño del efecto TE en el bloque de Escritura Académica en Cuarto Año, se aprecia 

en la Tabla 33 que las unidades didácticas Redacción del resumen, Elaboración del índice de 

contenidos y Redacción del problema de investigación muestran un tamaño del efecto Alto, 

Redacción del título muestra un tamaño del efecto Medio-Alto, mientras que Redacción de 

palabras clave, Redacción de los objetivos y Redacción de conclusiones y recomendaciones 

presentan un tamaño del efecto Medio-Bajo. 
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Tabla 33 Prueba D de Cohen para medir TE en Escritura Académica en Cuarto Año 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

Redacción del título 0.522 0.883 0.591 

Redacción del resumen 0.63 0.78 0.808 

Redacción de palabras clave 0.207 0.433 0.478 

Elaboración del índice de contenidos 0.674 0.728 0.926 

Elaboración de la bibliografía 0.011 0.703 0.016 

Redacción del problema de investigación 1.109 1.338 0.829 

Redacción de los objetivos 0.37 0.958 0.386 

Redacción de conclusiones y recomendaciones 0.337 0.73 0.462 

 

8.8 Efectos del bloque competencial Escritura Académica en Quinto Año  

La comparación analítica para el bloque competencial Escritura Académica en Quinto Año, en la 

Tabla 34 muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que revelan un p<0,05 

lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las respuestas 

positivas de los estudiantes en Pretest y Postest para este bloque competencial, con excepción de 

la unidad temática Redacción de los objetivos que no cumple con este principio, por tanto, no 

presenta diferencias estadísticamente significativas.   

Tabla 34 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre conocimientos en 

Escritura Académica en Quinto Año 

 
Prueba t para muestras relacionadas  

t Sig. 

Redacción del título 4.868 .000 
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Redacción del resumen 6.291 .000 

Redacción de palabras clave 3.924 .000 

Elaboración del índice de contenidos 4.922 .000 

Elaboración de la bibliografía 4.142 .000 

Redacción del problema de investigación 3.572 .001 

Redacción de los objetivos 1.971 .057 

Redacción de conclusiones y recomendaciones 2.996 .005 

En cuanto al tamaño del efecto TE en el bloque de Escritura Académica en Quinto Año, se aprecia 

en la Tabla 35 que las unidades didácticas Redacción del resumen, Redacción del título y 

Elaboración del índice de contenidos muestran un tamaño del efecto Muy Alto y Alto, Redacción 

de palabras clave, Elaboración de la bibliografía y Redacción del problema de investigación 

muestran un tamaño del efecto Medio-Alto, mientras que Redacción de conclusiones y 

recomendaciones muestran un tamaño del efecto Medio-Bajo. 

Tabla 35 Prueba D de Cohen para medir TE en Escritura Académica en Quinto Año 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

 Redacción del título 0.694 0.856 0.811 

 Redacción del resumen 0.917 0.874 1.049 

 Redacción de palabras clave 0.306 0.467 0.655 

 Elaboración del índice de contenidos 0.5 0.609 0.821 

 Elaboración de la bibliografía 0.417 0.604 0.690 

 Redacción del problema de investigación 0.639 1.073 0.596 

 Redacción de los objetivos 0.361 1.099 0.328 

 Redacción de conclusiones y recomendaciones 0.361 0.723 0.499 
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Se pude comprobar en el Gráfico 19, que la magnitud D de Cohen para el bloque competencial 

Escritura Académica, tiende a ser más evidente en el Quinto Año, en las habilidades Redacción 

del título, Redacción del resumen, Redacción de palabras clave, Elaboración de la bibliografía y 

Redacción de conclusiones y recomendaciones. Por su parte Cuarto Año supera las habilidades 

Elaboración de índice de contenidos, Redacción del problema de investigación y Redacción de 

objetivos.  

Gráfico 19 Tamaño del efecto para Escritura Académica. Diferencias entre Cuarto y Quinto Año 
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estadísticamente significativas, respecto a las respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y 

Postest.   

Tabla 36 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre conocimientos en 

Comunicación Científica en Cuarto Año 

 
Prueba t para muestras 

relacionadas  

 t Sig. 

Comunicar resultados en eventos 1.555 .124 

 Diseñar presentaciones atractivas -.815 .417 

 Uso de redes sociales para la investigación 7.612 .000 

 

En cuanto al tamaño del efecto TE en el bloque de Comunicación Científica en Cuarto Año, se 

aprecia en la Tabla 37 que la habilidad Uso de redes sociales para la investigación, muestra un 

tamaño del efecto Medio-Alto. En tanto, las unidades didácticas Comunicar resultados en eventos 

y Diseñar presentaciones atractivas revelan un tamaño del efecto Bajo. 

Tabla 37 Prueba D de Cohen para medir TE en Comunicación Científica en Cuarto Año 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

 Comunicar resultados en eventos 0.141 0.872 0.162 

 Diseñar presentaciones atractivas -0.043 0.512 -0.084 

 Uso de redes sociales para la investigación 0.848 1.068 0.794 
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8.10 Efectos en la Comunicación Científica en Quinto Año 

La comparación analítica para el bloque competencial Comunicación Científica en Quinto Año, 

en la Tabla 38 muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que, para los 

casos Comunicar resultados en eventos y Uso de redes sociales para la investigación, revela un 

p<0,05 lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las 

respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y Postest. En tanto, unidad temática Diseñar 

presentaciones atractivas revela un p>0,05 lo que indica que, no existen diferencias 

estadísticamente significativas, respecto a las respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y 

Postest. 

Tabla 38 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre conocimientos en 

Comunicación Científica en Quinto Año 

 
Prueba t para muestras 

relacionadas  

 t Sig. 

Comunicar resultados en eventos 3.481 .001 

 Diseñar presentaciones atractivas 1.641 .110 

 Uso de redes sociales para la investigación 4.863 .000 

En cuanto al tamaño del efecto TE en el bloque de Comunicación Científica en Quinto Año, se 

aprecia en la Tabla 39 que la unidad didáctica Uso de redes sociales para la investigación, muestra 

un tamaño del efecto Alto. En tanto, las unidades didácticas Comunicar resultados en eventos y 

Diseñar presentaciones atractivas revelan un tamaño del efecto Medio-Alto y Medio-Bajo 

respectivamente. 
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Tabla 39 Prueba D de Cohen para medir TE en Comunicación Científica en Quinto Año 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

 Comunicar resultados en eventos 0.528 0.91 0.580 

 Diseñar presentaciones atractivas 0.167 0.609 0.274 

 Uso de redes sociales para la investigación 0.833 1.028 0.810 

Se pude comprobar en el Gráfico 20, que la magnitud D de Cohen para el bloque competencial 

Comunicación Científica, se hace más evidente en el Quinto Año. En el caso de Cuarto Año solo 

se aproxima al tamaño del efecto fijado para la habilidad Uso de redes sociales para la 

investigación.  

Gráfico 20 Tamaño del efecto para Comunicación Científica. Diferencias entre Cuarto y Quinto 

Año 
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8.11 Efectos en Ingeniería y Gestión de Software en Cuarto Año 

La comparación analítica para el bloque competencial Ingeniería y Gestión de Software en Cuarto 

Año, en la Tabla 40 muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que, para 

los casos Identificación de requisitos de software y Modelación lógica de datos, revela un p>0,05 

lo que indica que, No existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las respuestas 

positivas de los estudiantes en Pretest y Postest. En tanto, la unidad temática Gestión de software 

revela un p<0,05 lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a 

las respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y Postest. 

Tabla 40 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre conocimientos en 

Ingeniería y Gestión de Software en Cuarto Año 

 
Prueba t para muestras 

relacionadas  

 t Sig. 

Identificación de requisitos de software .480 .632 

Modelación lógica de datos 2.871 .005 

Gestión de software 3.327 .001 

En cuanto al tamaño del efecto TE en el bloque de Ingeniería y Gestión de Software en Cuarto 

Año, se aprecia en la Tabla 41 que las habilidades Modelación lógica de datos y Gestión de 

software muestran un tamaño del efecto Medio-Bajo. En tanto, la habilidad Identificación de 

requisitos de software revela un tamaño del efecto Bajo. 

Tabla 41 Prueba D de Cohen para medir TE en Ingeniería y Gestión de Software en Cuarto Año 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

Identificación de requisitos de software 0.076 1.521 0.050 
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Modelación lógica de datos 0.348 1.162 0.299 

Gestión de software 0.489 1.41 0.347 

8.12 Efectos en Ingeniería y Gestión de Software en Quinto Año 

La comparación analítica para el bloque competencial Ingeniería y Gestión de Software en Quinto 

Año, en la Tabla 42 muestra los resultados de la Prueba T para muestras relacionadas que, para 

los casos Identificación de requisitos de software y Modelación lógica de datos, revela un p>0,05 

lo que indica que, No existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a las respuestas 

positivas de los estudiantes en Pretest y Postest. En tanto, la unidad temática Gestión de software 

revela un p<0,05 lo que indica que, existen diferencias estadísticamente significativas, respecto a 

las respuestas positivas de los estudiantes en Pretest y Postest. 

Tabla 42 Prueba T para muestras relacionadas Pretest y Postest sobre conocimientos en 

Ingeniería y Gestión de Software en Quinto Año 

 
Prueba t para muestras 

relacionadas  

 t Sig. 

Identificación de requisitos de software .709 .483 

Modelación lógica de datos 1.881 .068 

Gestión de software 2.216 .033 

En cuanto al tamaño del efecto TE en el bloque de Ingeniería y Gestión de Software en Quinto 

Año, se aprecia en la Tabla 43 que las habilidades Modelación lógica de datos y Gestión de 

software muestran un tamaño del efecto Medio-Bajo. En tanto, la habilidad Identificación de 

requisitos de software revela un tamaño del efecto Bajo. 
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Tabla 43 Prueba D de Cohen para medir TE en Ingeniería y Gestión de Software en Quinto Año 

 Media 
Desviación 

típ.  

d 

Cohen 

 Identificación de requisitos de software 0.139 1.175 0.118 

 Modelación lógica de datos 0.5 1.595 0.313 

 Gestión de software 0.667 1.805 0.370 

Se pude comprobar en el Gráfico 21, que la magnitud D de Cohen para el bloque competencial 

Ingeniería y Gestión de Software, se hace más evidente en el Quinto Año. Aunque los valores no 

muestran un tamaño del efecto alto para ninguno de los dos años.  

Gráfico 21 Tamaño del efecto para Ingeniería y Gestión de Software. Diferencias entre Cuarto y 

Quinto Año 

 

A modo de resumen, la evaluación de los efectos del prototipo tecno-pedagógico corrobora que 

para los tres bloques competenciales Escritura Académica, Comunicación Científica e Ingeniería 

y Gestión de Software, el Quinto Año fue el que registró mayor impacto en los estudiantes, durante 

el proceso de elaboración del Trabajo de Diploma.  
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CAPÍTULO 9 DIMENSIONES UTILIZADAS EN LA VALORACIÓN DEL 

PROTOTIPO TECNO-PEDAGOGICO DESDE UN ENFOQUE 

CUALITATIVO 

 

9.1 Presentación 

En este capítulo, se presentan los resultados de los análisis cualitativos a partir de la recogida de 

datos tras la intervención del prototipo tecno-pedagógico.  

9.2 Valoración del prototipo tecno-pedagógico desde la perspectiva de los discentes 

Desde la plataforma de formación el estudiantado pudo manifestar sus opiniones personales sobre 

este diseño de formación informatizado. Una vez concluidas las actividades formativas, se activó 

un cuestionario en la plataforma para recoger estas opiniones.  

El cuestionario fue cumplimentado por 49 estudiantes de los 145 de que participaron en la 

experiencia formativa, lo que indica un 33,8% de los participantes que emitieron alguna 

valoración.  

El 58,5% de los estudiantes que respondieron son mujeres y el 41,5% son hombres, aunque la 

diferencia no resulta altamente significativa y es posible plantear una equiparación con respecto a 

la variable género. Concretamente se preguntaba:  

A. Indica o señala al menos tres aspectos valiosos que aporta este diseño de formación 

informatizado a tu aprendizaje y formación.   
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B. Escribe al menos tres propuestas para mejorar la calidad de esta aplicación en cuanto a su 

diseño formativo. 

Las respuestas a estas cuestiones fueron analizadas de manera inductiva, lo que permitió identificar 

conceptos o constructos en los que pudieran agruparse las valoraciones de los estudiantes. Esto 

nos permitiría descubrir como los sujetos estarían entendiendo su aprendizaje, a partir de 

identificar los elementos significativos e importantes en sus valoraciones, así como los puntos 

clave de su aprendizaje. Estos criterios también infieren el valor que posee esta experiencia 

formativa para el estilo o forma de aprendizaje de los sujetos.  

La propuesta de aprendizaje es captada, asimilada y procesada de manera distinta por cada 

estudiante, en función de su experiencia y nivel de conocimientos, lo cual indica que los criterios 

no sean únicos ni uniformes para todos los estudiantes. De esta manera el estudiante nos aporta, a 

través de sus opiniones, las claves evaluativas de los recursos educativos utilizados.  

Atendiendo a lo anterior se muestra en la Figura 20 que fue posible establecer un nivel de 

categorías a partir de las semejanzas de las valoraciones emitidas, lo cual constituye un criterio 

interno de evaluación, a partir de las cuestiones subjetivas y personales planteadas por los 

estudiantes.  

Categorías o conceptos que engloban tipos 
de respuestas

Aprendizaje significativo

Relación y conexión entre 

teoría y práctica
Dimensión emocional

Características de los 

recursos educativos digitales

Valoraciones globales

 

Figura 20 Criterios de agrupación de opiniones sobre la propuesta de formación 
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9.3 Relación y conexión entre teoría y práctica 

A continuación, se muestra en la Tabla 44 la clasificación de las opiniones de la primera cuestión 

señalada, referida a los aspectos valiosos que aporta el diseño de formación informatizado en el 

aprendizaje y formación de los estudiantes. 

Tabla 44 Expresiones sobre la conexión entre teoría y práctica  

Relación y conexión entre teoría y práctica 

- Herramienta útil para escribir partes de la investigación. 

- Me ayuda a tener información certera para apoyarme a la hora de escribir la tesis. 

- Me ha permitido investigar y completar muchas partes de la tesis. 

- Me ha permitido avanzar en muchos elementos de la tesis que tenía aplazada a causa 

de los horarios y el tiempo.  

- Pienso aplicar estos contenidos en mi tesis. 

- Los contendidos de las materias de la especialidad me parecen fáciles para aplicarlos. 

- Pude resolver problemas reales que tenía en mi tesis. 

- Ahora puedo aplicar lo aprendido en mi tesis. 

- Podemos aplicarlo a casos reales. 

- La aplicación de estos conocimientos en la práctica.  

- Se impulsa la actividad práctica, y eso es muy bueno. 

- Puedo tratar con mayor aplicación la información y buscar un mejor resultado para 

mi tesis. 

Estas opiniones expresan la base de la relación y conexión entre teoría y práctica, donde se 

privilegia el conocimiento que se produce de manera formal a partir de una experiencia de 

aprendizaje, y la práctica como la actividad que implica ese conocimiento para obtener un objetivo 

determinado. En otras palabras, se hace referencia al tránsito que hay del saber al saber hacer.  

9.4 Aprendizaje significativo 

Se muestra en la Tabla 45 las opiniones concernientes al aprendizaje significativo, referidas a esta 

experiencia de aprendizaje, donde los estudiantes son capaces de asociar la información recibida 

desde cada unidad temática y sincronizarla con el conocimiento que poseían; de manera que se 
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incorporan nuevos elementos significativos, mediante ideas relevantes que se conectan a la 

estructura interna del sujeto de una manera coherente y lógica. 

Tabla 45 Valoraciones en base al aprendizaje significativo  

Aprendizaje significativo 

- Las habilidades que he adquirido para los trabajos de investigación y en especial la 

tesis.  

- La adquisición de conocimientos para otras asignaturas de la carrera.  

- Los conocimientos son útiles para desarrollar nuestras tesis. 

- Las diferentes herramientas digitales aumentan mis conocimientos. 

- Siempre aprendo algo nuevo.  

- He avanzado más ahora, porque no veo tanta complejidad en los contenidos. 

- Esta propuesta muestra cosas interactivas, didácticas, actividades audiovisuales y 

muchas otras cosas que garantizan un mejor entendimiento. 

- La evaluación me parece buena, porque es diferente a las que normalmente se utilizan. 

- Las actividades que nos han indicado son adecuadas.  

- Los videos y los contenidos se muestran de forma sencilla y clara. 

- Los contenidos me aclararon dudas que tenía para el desarrollo de mi tesis.  

- El orden lógico de los temas me ayudó a organizar la estructura de mi tesis.  

- Ahora he formulado mejor el diseño investigativo.  

- Los materiales que revisé son útiles. 

- Los materiales me ofrecieron información importante para la tesis.  

- Las evaluaciones que se realizan por tema permiten consolidar lo aprendido. 

- Los contenidos y los videos ayudan a comprender mejor los temas.  

- La organización de los temas es clara. 

- Me ha servido de mucho. 

- La información es bien concreta.  

- Nos aporta cuestiones específicas que antes no se abordaban. 

- Comprendí mejor la relación entre el título y el objetivo. 

- El resumen de mi tesis lo logré con mayor calidad.  

- Con lo aprendido podemos realizar mejores trabajos de investigación.  

- Me ha facilitado métodos de estudio. 

9.5 Dimensión emocional 

Se muestra en la Tabla 46 las opiniones de los estudiantes en cuanto a la dimensión emocional, 

que expresan la capacidad que poseen para integrar los pensamientos a las emociones. Las 
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actividades desarrolladas en la plataforma han motivado la generación de resultados creativos, de 

manera que los estudiantes, a través de sus opiniones, valoran su nivel de satisfacción y seguridad, 

teniendo en cuenta los cambios de pensamiento y proyección investigativa experimentados.  

Tabla 46 Valoraciones en base a las emociones 

Dimensión emocional 

- Me ha dado una visión general de lo que sería mi tesis en 5to año.  

- Me siento satisfecho, con deseos de escribir ya sobre mi tesis.  

- Me siento con mayor seguridad para enfrentar el trabajo que me falta en la tesis. 

- Estoy satisfecho con lo aprendido. 

- Una experiencia nueva que realmente nos ayuda. 

- Las actividades me gustaron mucho.  

- Me ha ayudado a hacer la tesis. 

- Me ha animado a hacer mejor mi tesis. 

9.6 Características de los recursos educativos digitales 

Los recursos educativos digitales contenidos en la plataforma también fueron objeto de valoración 

por los estudiantes, entre los aspectos referidos que se muestran en la Tabla 47 están: su propósito 

formativo, sus características, los contenidos, los aspectos técnicos, entre otros datos.   

Tabla 47 Valoraciones en base a las características de los recursos educativos digitales 

Características de los recursos educativos digitales 

- Tienen calidad los recursos que se muestran 

- Se puede encontrar fácilmente todo lo que necesitamos para escribir partes de la tesis. 

- Las actividades y los recursos presentados me permiten interactuar mejor.  

- Acceso rápido a información que necesitamos, para hacer la tesis. 

- Me ha permitido tener acceso a mucha información y consultarla cada vez que tenga 

necesidad. 

- Me ha permitido avanzar en muchos elementos de la tesis que tenía aplazada a causa 

de los horarios y el tiempo.  
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- Veo que la información es muy necesaria y sencilla 

- Con el sistema propuesto uno puede interactuar, se puede comunicar, puedo 

intercambiar experiencias con otros compañeros del aula. 

- Noté una adecuada estructura en los contenidos que se presentan.  

- Se accede con facilidad a cada tema. 

En este análisis cualitativo también se identifica un pensamiento global que se asocia a una 

respuesta redundante de “bueno”, en estas opiniones no se aprecia variabilidad, no hay diversidad 

de apreciaciones, existe un criterio base, donde los estudiantes no hacen un análisis metacognitivo.  

9.7 Valoraciones en base a mejorar el diseño formativo 

En la clasificación de las opiniones referidas a las propuestas para mejorar la calidad de la 

aplicación en cuanto a su diseño formativo, se aprecia en la Tabla 48 una notable disminución del 

número de valoraciones. Sin embargo, se hace notar que estas valoraciones están dirigidas a 

potenciar el aprendizaje significativo que han experimentado los estudiantes.  

Tabla 48 Propuestas de mejora en base al aprendizaje significativo 

Aprendizaje significativo 

- Que haya un resumen de la bibliografía más importante de cada tema. 

- Incorporen más temas en este curso. 

- Aumentar contenidos de Ingeniería de Software y Sistemas de Bases de Datos.  

- Incorporar en esta buena práctica a otros contenidos más complejos de Gestión de 

Software.  

- Poner otros materiales que ayuden a modo de ejemplo. 

- Desarrollar otras actividades en el tema de Redes Sociales. 

- Debe incluirse todos los elementos del diseño de investigación. 

- Se tocan solo problema y objetivo, aunque los demás temas son importantes. 

- La bibliografía de algunos temas quedó pobre.  

- Faltarían más ejemplos en los temas.  

- Faltarían otros temas, por ejemplo, del diseño teórico.  

- Sobre los temas de Ingeniería sería bueno otras actividades, por ejemplo, de 

programación. 
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También se identifican valoraciones encaminadas a mejorar los recursos educativos diseñados, 

donde los estudiantes plantean la necesidad de perfeccionar algunos elementos como los que se 

muestran en la Tabla 49.  

Tabla 49 Propuestas de mejora en base a las características de los recursos educativos digitales 

Características de los recursos educativos digitales 

- Que facilite la posibilidad de emitir un reporte con los resultados que hemos obtenido. 

- Aumenten los materiales.  

- Ha sido difícil realizar la presentación de evento como video. 

Como se puede apreciar, en el análisis cualitativo realizado, para cada categoría las opiniones 

muestran variabilidad y matices distintos dentro de una misma categoría, con lo cual es posible 

aproximarnos a un estudio más profundo sobre cada idea o aspectos dentro de cada categoría.  

Por tanto, esta profundización en las valoraciones emitidas por el alumnado nos dice que, cuando 

se enfrentan a una situación de evaluación del aprendizaje, los criterios no son uniformes en esa 

percepción, identificándose dos categorías de sujetos, unos que perciben su aprendizaje de forma 

global o general, sin definir alguna estrategia metacognitiva y otros que son mucho más analíticos 

y precisan más aspectos de su aprendizaje, donde privilegian la conexión entre teoría y práctica, 

la relevancia que le dan a las emociones en su aprendizaje, y a los aprendizajes significativos, así 

como a la calidad de los recursos tecnológicos.  
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CAPÍTULO 10 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

10.1 Introducción 

En este capítulo, se discute y se concluye sobre los principales resultados de esta tesis. Se comienza 

analizando los resultados de la Fase Diagnóstica sobre las necesidades formativas en competencias 

investigadoras en el proceso de elaboración del Trabajo de Diploma de los estudiantes de 

Ingeniería en Ciencias Informáticas. Se continúa con la Fase de Diseño e Intervención, que 

especifica el proceso de diseño del prototipo tecno-pedagógico de formación investigadora, para 

dar respuesta a las necesidades formativas identificadas. Se finaliza con la Evaluación de la 

Implementación del prototipo tecno-pedagógica de formación investigadora.  

10.2 Necesidades formativas de los estudiantes en competencias investigadoras 

Para cumplir este Objetivo 1: Diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes de 

Ingeniería en Ciencias Informáticas, en competencias investigadoras, se diseñó, validó y aplicó un 

cuestionario a partir del marco de referencia de competencias aportado por Durette et al., (2016). 

Se organizaron tres bloques competenciales: Competencias de Elaboración Intelectual; 

Competencias Técnicas y Competencias Comunicativas. En base al cuestionario aportado por 

Colás-Bravo et al., (2016), seleccionamos los ítems que más se ajustaban al objetivo de 

diagnosticar las necesidades formativas en competencias investigadoras.  
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El Análisis Factorial Exploratorio facilitó una visión más clara, a partir de la mejor agrupación de 

ítems del cuestionario. En la Tabla 50 se muestra que el resultado fue de 20 ítems agrupados en 

las 3 escalas.  

Tabla 50 Total de ítems tras la validación del cuestionario para diagnosticar las necesidades 

formativas en competencias investigadoras 

Escalas Ítems 

Competencias de Elaboración Intelectual 8 

Competencias Técnicas 5 

Competencias Comunicativas 7 

La validación del cuestionario elaborado arrojó resultados satisfactorios que nos permite concluir 

que las tres escalas reúnen buena calidad técnica y científica para recoger información sobre las 

competencias investigadoras de los estudiantes universitarios. El diagnóstico de competencias 

investigadoras, forma parte de una línea de investigación de interés internacional, (Engelmann et 

al., 2016; Maddens et al., 2021; Opitz et al., 2017) y estos resultados aportan valor a este campo 

de conocimiento que está en pleno desarrollo y en constante evolución. 

En términos generales, los resultados del diagnóstico a las necesidades formativas de los 

estudiantes de cuarto y quinto año de Ingeniería en Ciencias Informáticas, nos permite afirmar que 

el plan de estudio de esta carrera no logra proveer a los estudiantes de altos niveles de competencias 

investigadoras necesarias para desarrollar los trabajos de investigación que conducen al Trabajo 

de Diploma. Es decir, se observa la necesidad de desarrollar competencias investigadoras 

relacionadas con habilidades intelectuales, técnicas y comunicativas, todas ellas necesarias para 

emprender esta labor con garantía de calidad. En las tres escalas el valor es superior a la media de 

las escalas. En tanto las competencias de elaboración intelectual son las que se expresan más 

deficitarias, y las comunicativas las que menos. 
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Estos resultados convergen con otras aportaciones (Matsouka & Mihail, 2016) que indican la 

insatisfacción del estudiantado con la formación universitaria respecto a las habilidades de 

descubrir, investigar, mantenerse actualizado, y seguir aprendiendo. Otras investigaciones (Fischer 

et al., 2018) también han detectado déficits relacionados con las habilidades de investigación de 

los estudiantes, la elaboración de proyectos con los propios estudiantes no es apreciable 

suficientemente en término de desarrollo de capacidad investigativa (Suárez Monzón et al., 2022), 

la baja presencia de esta dimensión en los estudios investigativos aumenta la preocupación si se 

tiene en cuenta su aporte a la innovación y al desarrollo de habilidades investigativas. Y desde la 

percepción que tienen los profesores sobre las competencias en los alumnos (Brew, 2013; Fazey 

& Fazey, 2010; Fraser & Thomas, 2013; Mas Torelló, 2014; J. Willison et al., 2017).  Resultados 

que coinciden con estudios de años anteriores, lo que lleva a considerar que los últimos cambios y 

reformas curriculares universitarias no han conllevado una mejora respecto al logro de estas 

competencias.   

Un análisis comparativo entre la percepción de los profesores y las demandas del estudiantado, es 

decir, cómo perciben la misma realidad unos y otros, indica que el profesorado destaca y tiene una 

visión de mayor déficit en todos los casos.  

Sobre esta base, se reflexiona en cuanto a la importancia de la formación universitaria en 

competencias investigadoras, para que el estudiantado pueda desarrollar sus capacidades para 

investigar problemas y comprender la realidad desde una perspectiva profesional. Este estudio 

también saca a la luz la necesidad de reforzar las aportaciones científicas de datos empíricos 

contextualizados sobre la formación y las necesidades formativas en competencias por parte de los 

estudiantes universitarios. Desde el punto de vista educativo podemos afirmar que es un campo de 

actuación poco abordado, ya que existen pocos estudios que realicen investigaciones minuciosas 

sobre esta temática.  
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La inexistencia de técnicas para el registro sistemático de estas competencias hace especialmente 

valioso este estudio, con la aportación de una escala para poder traducir empíricamente cuáles son 

las necesidades en los estudiantes, en cuanto a competencias que son clave para un ejercicio 

profesional, basado en el conocimiento que exige de profesionales creativos e innovadores. 

Es importante extender este tipo de estudio en otras carreras e instituciones, puesto que, en las 

universidades, uno de los trabajos clave de todas las titulaciones son los Trabajos de Diploma o 

Trabajos de Fin de Grado, donde es fundamental que los estudiantes posean esas competencias.  

10.3 Diseño e intervención de un prototipo tecno-pedagógico 

Para el logro del Objetivo 2: Diseñar un prototipo tecno-pedagógico para la formación 

investigadora, que responda a las necesidades formativas identificadas, se parte de analizar los 

referentes teóricos que evidencian el valor de las TIC y los efectos que produce en el desarrollo de 

competencias (Pagani et al., 2016), privilegiando la interacción entre los estudiantes y el docente 

(Francescucci & Rohani, 2019; Onrubia, 2016; Ragusa, 2017) desde plataformas tecnológicas en 

la enseñanza universitaria (De Pablos et al., 2019; Manrique-Losada et al., 2020; Pérez-López et 

al., 2021), sustentado en teorías vygoskianas (Rodríguez Zamora & Espinoza Núñez, 2017).   

Las tecnologías de desarrollo de software empleadas en la elaboración del prototipo tecno-

pedagógico son libres, en correspondencia con el principio de soberanía tecnológica seguido por 

(Adell Segura & Bernabé Muñoz, 2007; Hasnain et al., 2020). Las características pedagógicas para 

el diseño de la propuesta tecnológica, para desarrollar competencias investigativas, son: web 

interactiva; fuente de conocimiento; y recursos multimedia. Y debe ser capaz de combinar los 

contenidos, la tecnología y la evaluación. 

En tal sentido la utilización de tecnologías web para la enseñanza, propician interactividad y 

retroalimentaciones, es un elemento sugerido por los estudios teóricos (Julio Cabero, 2015; Reyes 

de Cózar, 2016), y tienen su expresión en las plataformas interactivas para la educación (González-

Díaz et al., 2020; Martínez & Jiménez, 2020). La web es sin duda un recurso tecnológico capaz de 

potenciar la mediación tecnológica (De-Pablos, 2018). Utilizar plataformas interactivas basadas 
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en tecnología web contribuye significativamente en el desempeño de los estudiantes (Dávila et al., 

2013; Pagani et al., 2016). Sin embargo, son escasas las plataformas educativas que soportan el 

proceso de desarrollo y evaluación de competencias investigativas en la educación superior.  

El diseño didáctico del prototipo tecno-pedagógico es clave para potenciar las competencias 

investigativas para la elaboración del Trabajo de Diploma en la Ingeniería en Ciencias 

Informáticas. En tal sentido, la plataforma educativa facilita el aprendizaje desarrollador y la 

formación de las competencias, a partir de las actividades prácticas que realiza el estudiante 

(García Aretio, 2019; Randazzo et al., 2021; Vlachopoulos & Makri, 2019). Si tenemos en cuenta 

estos principios didácticos ponemos en valor el marco teórico y el diseño didáctico aportado en la 

presente investigación.  

El prototipo tecno-pedagógico para desarrollar competencias investigativas responde a un diseño 

experimental Pretest y Postest que busca medir el comportamiento de las variables dependientes 

del estudio: la escritura académica (redacción del título; redacción del resumen; redacción de las 

palabras clave; elaboración del índice o tabla de contenidos; elaboración de la bibliografía; 

redacción del problema de investigación; redacción de los objetivos; y redacción de conclusiones 

y recomendaciones), la comunicación científica (comunicar resultados en eventos científicos; 

diseñar presentaciones atractivas; y uso de redes sociales para la investigación) e ingeniería y 

gestión de software (identificación de requisitos de software; modelación lógica de datos; y gestión 

de software).  

A este diseño se le realizaron los análisis correspondientes para definir la estructura didáctica que 

respondería a las necesidades formativas en competencias investigativas diagnosticadas. Se 

definieron los núcleos básicos de contenidos especializados, y los recursos educativos digitales, 

que ayudarían a los estudiantes a desarrollar las competencias esenciales para el Trabajo de 

Diploma.  
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Para el proceso de intervención se definieron 14 unidades didácticas que responden a los 

contenidos clave de los tres bloques competenciales. La propuesta se ejecutó con una duración 

total de 120 horas. En cada unidad didáctica se midió la variable estudiada mediante las actividades 

diseñadas. La evaluación se realizó de forma individual en cada participante.  

En cuanto a los aspectos técnicos sobre el desarrollo ingenieril de la plataforma de formación, 

fueron utilizadas métricas de calidad de software que garantizaron la correcta implementación de 

las funcionalidades del sistema, así como el testeo técnico del software.  

El prototipo tecno-pedagógico de formación investigadora que se ha diseñado, está sustentada en 

la teoría sociocultural a partir de la acción mediada de la tecnología en el proceso de formación de 

los estudiantes, que plantea entre los niveles de aprendizaje los conceptos de dominio, 

privilegiación, reintegración y apropiación.  

10.4 Evaluación del impacto del prototipo tecno-pedagógico 

Para lograr el Objetivo 3: Evaluar los efectos del prototipo tecno-pedagógico para la formación 

investigadora, el experimento ha permitido valorar la transformación favorable del estudiantado 

durante su experiencia formativa, a partir de las características de la plataforma y su diseño 

didáctico. Uno de los resultados más significativos fue comprobar sus efectos, donde las pruebas 

de contrastes realizadas indican la existencia de diferencias estadísticamente significativas según 

las variables del estudio. Así mismo, fue comprobado el tamaño del efecto tras la aplicación 

experimental con resultados muy alentadores.  En este particular, la comparación entre Cuarto y 

Quinto año indicó que Quinto año registró mejoras notables en todos los bloques competenciales, 

lo que también hizo que la propuesta formativa fuera más efectiva. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en torno a los objetivos propuestos en el presente 

estudio, se puede afirmar que el prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias 

investigativas constituye una iniciativa viable y aplicable en la enseñanza superior, aportando 

notables beneficios a los participantes. 
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El diseño didáctico del prototipo tecno-pedagógico para el desarrollo de competencias 

investigativas, constituye un nuevo marco teórico-metodológico para comprender los entornos 

virtuales orientados al desarrollo de competencias investigativas. De modo que se convierte en 

referentes para futuras investigaciones en el campo del desarrollo de competencias investigativas 

a través de las TIC. 

Los resultados permiten afirmar que el prototipo tecno-pedagógico proporciona a los estudiantes 

estímulos para el desarrollo de la reflexión y la actitud activa en el ámbito académico, así como 

estrategias y recursos para su aprendizaje.  En este sentido, cobra valor en la propuesta los niveles 

de aprendizaje con TIC desde el enfoque histórico-cultural, definidos como Dominio, 

Privilegiación, Apropiación y Reintegración que propician la relación del estudiante con el 

aprendizaje. 

Tras los buenos resultados obtenidos en la evaluación del impacto de la propuesta, en la 

Universidad de las Ciencias Informáticas, nos anima a pensar que puede ser aplicado en otros 

contextos.  

10.5 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

La presente investigación también cuenta con limitaciones que deben ser consideradas a la hora 

de interpretar y valorar los resultados y conclusiones obtenidas. Pensando en futuras versiones, 

sería importante tener en cuenta que la muestra utilizada tanto para diagnosticar las competencias 

investigativas, como para evaluar los efectos del prototipo tecno-pedagógico resulta limitada desde 

un punto de vista cuantitativo. Por ello se recomienda, en futuras investigaciones, aumentar el 

tamaño muestral y recoger información de distintas universidades y carreras, utilizando otros 

métodos de selección de la muestra, para alcanzar una mayor generalización de resultados.   

Atendiendo a la producción en tiempo récord de la plataforma tecnológica que soporta el proceso 

de desarrollo de las competencias investigativas, durante la puesta en práctica se detectaron 

problemas técnicos que, aunque fueron atendidos sobre la marcha, limitaron la gestión de 

experiencia de usuario, así como dificultades en el registro de participantes.   
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10.6 RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con esta línea de investigación prometedora por su potencial en la 

formación universitaria, en una sociedad del conocimiento que requiere de profesionales con 

capacidad de innovación y gestión del conocimiento. 

La plataforma debe integrarse con las redes sociales Facebook, Twitter y Research Gate, lo que 

facilitaría la colaboración y la distribución de los contenidos entre diversos tipos de usuarios. 

Además, la elaboración de métricas e indicadores sobre las actividades realizadas en la plataforma, 

de manera que se pueda conocer los materiales que son consultados con mayor o menor frecuencia. 

Desarrollar un módulo que provea a la plataforma de inteligencia para la integración con 

aplicaciones Web 3.0. Esto posibilitará la segmentación de contenidos para usuarios, en relación 

con sus objetivos en el proceso de desarrollar competencias y en relación con su perfil desarrollado 

en la plataforma. Este perfil debe ser enriquecido con la historia del usuario, a medida que vaya 

usando la plataforma. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Cuestionario a estudiantes. Diagnóstico de necesidades competenciales de los 

estudiantes.  

VALORACION DE LOS NIVELES DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN ESTUDIANTES DE 

4TO Y 5TO AÑO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CIENCIAS INFORMÁTICAS 

Estimado estudiante, con el objetivo de diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes de 4to y 

5to Año, en cuanto al desarrollo de competencias investigativas, se solicita su valiosa ayuda a partir de 

responder con la máxima sinceridad posible las siguientes preguntas. 

Sexo: _____  

Año académico: ____ 

I. Para mejorar mi desempeño durante el proceso investigativo, en cuanto a competencias de 

elaboración intelectual necesitaría aprender a:  

(Indica la necesidad de aprender en cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación. El número 

10 indicaría que necesitarías aprender todo, mientras que 0 indica que conoces totalmente este contenido y 

no necesitas aprender nada más.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Elegir un tema interesante para la realización de una 

investigación que sea de interés científico. 

           

2. Integrar conocimientos y formular juicios de valor 

científico.  

           

3. Defender y criticar las diferentes alternativas y soluciones.            

4. Interpretar adecuadamente los resultados durante la 

investigación.  
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5. Utilizar la literatura para definir el marco conceptual y para 

delimitar el problema de investigación.  

           

6. Concretar y redactar objetivos científicos.            

7. Formular y aplicar soluciones a los problemas de 

investigación.  

           

8. Establecer categorías o dimensiones de las variables de 

estudio y clasificar relaciones entre ellas. 

           

II.  Para mejorar mi desempeño durante el proceso investigativo, en cuanto a competencias 

técnicas necesitaría aprender a:  

(Indica la necesidad de aprender en cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación. El número 

10 indicaría que necesitarías aprender todo, mientras que 0 indica que conoces totalmente este contenido y 

no necesitas aprender nada más.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Utilizar medios electrónicos para localizar información 

relevante sobre el tema de investigación (artículos, 

documentos, etc.) 

           

2. Seleccionar técnicas de análisis aplicables a los datos 

recogidos para la investigación. 

           

3. Diseñar instrumentos adecuados para recopilar la 

información, para el propósito de la investigación.  

           

4. Seleccionar y manejar técnicas de recolección de datos.            

5. Gestionar los tiempos para planificar un proyecto 

investigativo. 

           

III. Para mejorar mi desempeño durante el proceso investigativo, en cuanto a competencias 

comunicativas necesitaría aprender a:  

(Indica la necesidad de aprender en cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación. El número 

10 indicaría que necesitarías aprender todo, mientras que 0 indica que conoces totalmente este contenido y 

no necesitas aprender nada más.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Identificar los apartados principales de un informe 

científico. 

           

2. Organizar el acto comunicativo, incluyendo el dominio y 

control de factores emocionales. 
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3. Saber estructurar y redactar un informe de investigación 

ajustado a la normativa exigible. 

           

4. Redactar un resumen de investigación ajustado a los 

estándares científicos. 

           

5. Comunicar resultados en eventos científico-estudiantiles.            

6. Saber transmitir organizadamente la información referida a 

su proyecto de investigación.  

           

7. Usar redes sociales como herramienta para crear y 

compartir contenidos relativos a su investigación: 

compartir referencias bibliográficas, objetos de 

aprendizaje, enlaces, documentos, difundir resultados de 

investigación, etc.  

           

IV. ¿Ante el reto de desarrollar mi Trabajo de Diploma me siento? 

(Expresa tus sensaciones emocionales, ante la realización de trabajos investigativos, marcando la posición 

con la que te identificas.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

1. Preocupado/a        Confiado/a 

2. Inseguro/a        Seguro/a  

3. Agobiado/a        Tranquilo/a  

4. Desmotivado/a        Motivado/a 

5. Pesimista/a        Optimista/a 

6. Desilusionado/a        Ilusionado/a 

7.Triste        Contento/a 

8 Angustiado/a        Relajado/a 
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ANEXO 2. Cuestionario a profesores. Diagnóstico de necesidades competenciales de los 

estudiantes.  

VALORACION DE LOS NIVELES DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS EN ESTUDIANTES DE 

4TO Y 5TO AÑO DE LA CARRERA INGENIERÍA EN CIENCIAS INFORMÁTICAS 

Estimado profesor, con el objetivo de diagnosticar las necesidades formativas de los estudiantes de 4to y 

5to Año, en cuanto al desarrollo de competencias investigativas, se solicita su valiosa ayuda a partir de 

responder con la máxima sinceridad posible las siguientes preguntas. 

Sexo: _____  

V. Valore, como docente, las siguientes necesidades formativas que percibe en los estudiantes de 4to 

y 5to Año, en cuanto a competencias de elaboración intelectual: 

(Indica la necesidad de aprender en cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación. El número 

10 indicaría que los estudiantes necesitan aprender todo, mientras que 0 indica que conocen totalmente este 

contenido y no necesitan aprender nada más.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Elegir un tema interesante para la realización de una 

investigación que sea de interés científico. 

           

10. Integrar conocimientos y formular juicios de valor 

científico.  

           

11. Defender y criticar las diferentes alternativas y 

soluciones. 

           

12. Interpretar adecuadamente los resultados durante la 

investigación.  

           

13. Utilizar la literatura para definir el marco conceptual y 

para delimitar el problema de investigación.  

           

14. Concretar y redactar objetivos científicos.            

15. Formular y aplicar soluciones a los problemas de 

investigación.  

           

16. Establecer categorías o dimensiones de las variables de 

estudio y clasificar relaciones entre ellas. 

           

VI. Valore, como docente, las siguientes necesidades formativas que percibe en los estudiantes de 4to 

y 5to Año, en cuanto a competencias técnicas: 
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(Indica la necesidad de aprender en cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación. El número 

10 indicaría que los estudiantes necesitan aprender todo, mientras que 0 indica que conocen totalmente este 

contenido y no necesitan aprender nada más.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Utilizar medios electrónicos para localizar información 

relevante sobre el tema de investigación (artículos, 

documentos, etc.) 

           

2. Seleccionar técnicas de análisis aplicables a los datos 

recogidos para la investigación. 

           

3. Diseñar instrumentos adecuados para recopilar la 

información, para el propósito de la investigación.  

           

4. Seleccionar y manejar técnicas de recolección de datos.            

5. Gestionar los tiempos para planificar un proyecto 

investigativo. 

           

VII. Valore, como docente, las siguientes necesidades formativas que percibe en los estudiantes de 4to 

y 5to Año, en cuanto a competencias comunicativas: 

(Indica la necesidad de aprender en cada uno de los aspectos que se relacionan a continuación. El número 

10 indicaría que los estudiantes necesitan aprender todo, mientras que 0 indica que conocen totalmente este 

contenido y no necesitan aprender nada más.) 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8. Identificar los apartados principales de un informe 

científico. 

           

9. Organizar el acto comunicativo, incluyendo el dominio 

y control de factores emocionales. 

           

10. Saber estructurar y redactar un informe de 

investigación ajustado a la normativa exigible. 

           

11. Redactar un resumen de investigación ajustado a los 

estándares científicos. 

           

12. Comunicar resultados en eventos científico-

estudiantiles. 

           

13. Saber transmitir organizadamente la información 

referida a su proyecto de investigación.  

           

14. Usar redes sociales como herramienta para crear y 

compartir contenidos relativos a su investigación: 

compartir referencias bibliográficas, objetos de 

aprendizaje, enlaces, documentos, difundir resultados 

de investigación, etc.  
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VIII. ¿Cómo percibe que los estudiantes de 4to y 5to Año se sienten ante el reto de llevar a cabo un 

proyecto de investigación? 

(Identifique las sensaciones emocionales, que manifiestan los estudiantes ante la realización de la tesis, 

marcando la posición en la que lo identifica.) 

 

 1 2 3 4 5 6 7  

1. Preocupado/a        Confiado/a 

2. Inseguro/a        Seguro/a  

3. Agobiado/a        Tranquilo/a  

4. Desmotivado/a        Motivado/a 

5. Pesimista/a        Optimista/a 

6. Desilusionado/a        Ilusionado/a 

7.Triste        Contento/a 

8 Angustiado/a        Relajado/a 
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ANEXO 3. Test de conocimientos para Pretest y Postest. Bloque competencial Escritura 

Académica. 

Nota aclaratoria: el test de conocimiento en cada unidad didáctica es aplicado tanto para el Pretest como el 

Postest.  

Test de conocimientos. Redacción del título 

 

 

Codificador de respuestas Test de conocimientos. Redacción del título 

EATítuloP1 1) ¿El título lo redacto al principio o al final del trabajo? 0 incorrecto 

  1 correcto 

EATítuloP2 2) ¿Cómo logro captar la atención del lector a través del 
título? 

1 correcto 

  0 incorrecto 

EATítuloP3a 3) ¿Qué aspectos clave consideraría para que sea un título 
efectivo? 

1 correcto 

EATítuloP3b 0 incorrecto 

EATítuloP3c 1 correcto 

EATítuloP3d 0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Redacción del resumen 

 

 

Codificador de respuestas Test de conocimientos. Redacción del resumen 

EAResumenP1 1) ¿El resumen lo redacto al principio o al final del trabajo? 0 incorrecto 

  1 correcto 

EAResumenP2a 2) ¿Cómo logro captar la atención del lector a través del 
resumen? 

1 correcto 

EAResumenP2b 0 incorrecto 

EAResumenP2c 1 correcto 

EAResumenP2d 0 incorrecto 

EAResumenP3a 3) ¿Qué cantidad de palabras escribiré en el resumen para 
que quede específico y claro? 

0 incorrecto 

EAResumenP3b 1 correcto 

EAResumenP3c 0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Redacción de palabras clave 

 

 

Codificador de respuestas Test de conocimientos. Redacción de palabras clave 

EAPClaveP1 1) Para la definición de las palabras clave de mi trabajo… 1 correcto 

  0 incorrecto 

EAPClaveP2a 2) ¿Qué cantidad de palabras clave debo escribir? 0 incorrecto 

EAPClaveP2b 1 correcto 

EAPClaveP2c 0 incorrecto 

EAPClaveP2d 0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Elaboración de índice de contenidos 

 

 

 

Codificador de respuestas Test de conocimientos. Elaboración de índice de contenidos 

EAÍndiceP1 1) ¿El índice lo elaboro al principio o al finalizar del trabajo? 0 incorrecto 

  1 correcto 

EAÍndiceP2 2) ¿El índice de mi trabajo lo coloco al principio o al final 
del documento? 

1 correcto 

  0 incorrecto 

EAÍndiceP3 3) ¿Su extensión depende de la exactitud en la descripción 
de los temas, o debe contener un número limitado de 
palabras? 

1 correcto 

  0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Elaboración de la bibliografía  

 

 

 

Codificador de respuestas Test de conocimientos. Elaboración de la bibliografía 

EABibliografíaP1 1) ¿Qué es una cita? 1 correcto 

  0 incorrecto 

EABibliografíaP2 2) ¿Puedo citar aquellas informaciones que aparecen 
sistemáticamente en las publicaciones de la especialidad y 
pertenecen al cuerpo de conocimientos que tiene todo 
profesional del sector, resultando de “dominio público”? 

0 si  

  1 no  

EABibliografíaP3a 3) ¿Qué es una referencia? 1 correcto 

EABibliografíaP3b 1 correcto 

EABibliografíaP3c 0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Redacción del problema de investigación  

 

  

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Redacción del problema de investigación 

EAProblemaP1a 1) ¿Qué características debe contener el problema de 
investigación? 

1 correcto 

EAProblemaP1b 0 incorrecto 

EAProblemaP1c 0 incorrecto 

EAProblemaP2 2) ¿El planteamiento del problema implica la posibilidad de 
prueba empírica? 

1 si  

  0 no  

EAProblemaP3 3) Plantearía el problema de investigación cuando… 1 correcto 

  0 incorrecto 

EAProblemaP4a 4) Entre los requisitos para la redacción del problema de 
investigación, debo tener en cuenta: 

1 correcto 

EAProblemaP4b 1 correcto 

EAProblemaP4c 1 correcto 

EAProblemaP4d 0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Redacción de los objetivos 

 

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Redacción de los objetivos 

EAObjetivoP1a 1) ¿Qué características debo tener presente para la 
redacción de los objetivos de la investigación? 

1 correcto 

EAObjetivoP1b 0 incorrecto 

EAObjetivoP1c 1 correcto 

EAObjetivoP1d 1 correcto 

EAObjetivoP1e 0 incorrecto 

EAObjetivoP2 2) ¿Los objetivos específicos responden al objetivo 
general? 

1 si  

  0 no  

EAObjetivoP3a 3) Al definir objetivos específicos, debo tener presente los 
siguientes requisitos 

1 correcto 

EAObjetivoP3b 0 incorrecto 

EAObjetivoP3c 1 correcto 
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Test de conocimientos. Redacción de conclusiones y recomendaciones 

 

 

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Redacción de conclusiones y recomendaciones 

EAConcRecoP1a 1) Al redactar las conclusiones de la investigación, debo 
tener en cuenta 

1 correcto 

EAConcRecoP1b 0 incorrecto 

EAConcRecoP1c 1 correcto 

EAConcRecoP2 2) En la sección de las recomendaciones… 1 correcto 

  0 incorrecto 
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ANEXO 4. Test de conocimientos para Pretest y Postest. Bloque competencial Comunicación 

Científica. 

Nota aclaratoria: el test de conocimiento en cada unidad didáctica es aplicado tanto para el Pretest como el 

Postest.  

Test de conocimientos. Comunicar resultados en eventos 

 

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Comunicar resultados en eventos 

CCComEventoP1a 1) Al presentar los resultados de tu trabajo académico o 
investigativo, ¿cómo lo harías? 

0 incorrecto 

CCComEventoP1b 1 correcto 

CCComEventoP1c 1 correcto 

CCComEventoP2a 2) Ante determinadas preguntas del tribunal y el 
auditorio... 

1 correcto 

CCComEventoP2b 1 correcto 

CCComEventoP2c 0 incorrecto 

CCComEventoP2d 0 incorrecto 

CCComEventoP3 3) Si no lograras tus expectativas en la exposición de los 
resultados ¿Le agradecerías al tribunal por sus 
aportaciones y recomendaciones? 

1 si  

  0 no  
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Test de conocimientos. Diseñar presentaciones atractivas 

 

 

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Diseñar presentaciones atractivas 

CCDiseñPresP1a 1) Al diseñar la presentación de mi trabajo académico o 
investigativo, tendría en cuenta lo siguiente 

0 incorrecto 

CCDiseñPresP1b 1 correcto 

CCDiseñPresP1c 0 incorrecto 

CCDiseñPresP1d 1 correcto 

CCDiseñPresP2 2) Al definir los gráficos de mi presentación, tendría en 
cuenta que 

1 correcto 

  0 incorrecto 
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Test de conocimientos. Uso de redes sociales para la investigación  

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Uso de redes sociales para la investigación 

CCRedesSocP1a 1) ¿Qué utilidad ofrecen las redes sociales académicas para 
la ciencia y la investigación? 

1 correcto 

CCRedesSocP1b 0 incorrecto 

CCRedesSocP1c 1 correcto 

CCRedesSocP1d 1 correcto 

CCRedesSocP2a 2) ¿Cuáles son los servicios que prestan las redes sociales 
académicas actuales? 

1 correcto 

CCRedesSocP2b 1 correcto 

CCRedesSocP2c 1 correcto 

CCRedesSocP2d 1 correcto 

CCRedesSocP3a 3) El uso de las redes sociales académicas favorecen 1 correcto 

CCRedesSocP3b 1 correcto 

CCRedesSocP3c 0 incorrecto 

CCRedesSocP3d 1 correcto 
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ANEXO 5. Test de conocimientos para Pretest y Postest. Bloque competencial Ingeniería y 

Gestión de Software. 

Nota aclaratoria: el test de conocimiento en cada unidad didáctica es aplicado tanto para el Pretest como el 

Postest.  

Test de conocimientos. Requisitos de software 

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Requisitos de software 

CIGSReqSWP1a 1) ¿Qué características deben tener los requisitos de 
software? 

0 incorrecto 

CIGSReqSWP1b 1 correcto 
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CIGSReqSWP1c 1 correcto 

CIGSReqSWP2a 2) ¿Cuáles son las categorías de los requisitos del software? 1 correcto 

CIGSReqSWP2b 1 correcto 

CIGSReqSWP2c 0 incorrecto 

CIGSReqSWP3a 3) Identifique la definición correcta: 1 correcto 

CIGSReqSWP3b 0 incorrecto 

CIGSReqSWP3c 1 correcto 

CIGSReqSWP3d 0 incorrecto 

CIGSReqSWP4a 4) De la siguiente lista, identifique los requisitos 
funcionales de software 

0 incorrecto 

CIGSReqSWP4b 0 incorrecto 

CIGSReqSWP4c 1 correcto 

CIGSReqSWP4d 0 incorrecto 

CIGSReqSWP4e 1 correcto 

CIGSReqSWP4f 1 correcto 

 

Contenidos en las opciones de respuestas de la Pregunta 4 

CIGSReqSWP4a Apariencia o interfaz externa 

CIGSReqSWP4b Restricciones en el diseño y la implementación 

CIGSReqSWP4c Notificar al usuario el registro de su solicitud 

CIGSReqSWP4d 
Lograr un eficiente funcionamiento del sistema para que se realice una máxima 
explotación de los recursos y el empleo óptimo de las consultas en la Base de Datos 

CIGSReqSWP4e Gestionar roles 

CIGSReqSWP4f Emitir reportes estadísticos 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIMENTACIÓN DE UN MODELO TECNO-PEDAGÓGICO PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA INVESTIGATIVA 

 

 

 225 

Test de conocimientos. Modelación de datos 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Modelación de datos 

CIGSModelacP1a 1) ¿Cuáles son los elementos principales del modelo 
entidad-relación? 

1 correcto 

CIGSModelacP1b 0 incorrecto 

CIGSModelacP1c 0 incorrecto 

CIGSModelacP1d 1 correcto 

CIGSModelacP1e 0 incorrecto 

CIGSModelacP1f 1 correcto 

CIGSModelacP1g 0 incorrecto 

CIGSModelacP1h 0 incorrecto 

CIGSModelacP2 2) Identifique la definición correcta: 0 incorrecto 

  1 correcto 
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Test de conocimientos. Gestión de software 

 

 

Codificador de respuestas. Test de conocimientos Gestión de software 

CIGSGestiónP1 1) ¿Qué es un riesgo de software? 0 incorrecto 

  1 correcto 

CIGSGestiónP2 2) ¿Las Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas 
consiste en: evitar, transferir o mitigar? 

1 si  

  0 no  

CIGSGestiónP3a 1 correcto 

CIGSGestiónP3b 1 correcto 
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CIGSGestiónP3c 3) Seleccione de la siguiente lista los procesos que incluye 
la Gestión de los Riesgos de un proyecto de desarrollo de 
software 

0 incorrecto 

CIGSGestiónP3d 0 incorrecto 

CIGSGestiónP3e 1 correcto 

CIGSGestiónP4 ¿Las Estrategias para Riesgos Positivos u Oportunidades 
consisten en clasificarlos para ser archivados y no 
divulgados? 

0 si  

  1 no  
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