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Resumen- En la actualidad, las TIC han permitido la 

aparición de diversas herramientas digitales que facilitan el 

proceso de investigación. Ante esto, las universidades deben 

asumir la transferencia de capacidades para su adecuado uso en 

esta área. Por ello, el propósito de esta investigación es realizar un 

análisis de la capacidad de gestión de la información para la 

investigación en estudiantes peruanos de ingeniería a partir de tres 

capacidades: búsqueda, selección y procesamiento. En la muestra 

de 310 estudiantes, los resultados muestran una prevalencia de 

nivel medio con un promedio de 69.4% en las tres capacidades. 

Esto implica que las universidades y centros de investigación 

deben implementar sistemas de acompañamiento a los estudiantes 

en el desarrollo de estrategias y procedimientos para que realicen 

investigaciones de manera eficiente.  

Palabras clave- gestión de la información, búsqueda de 

información, selección de información, tratamiento de la 

información, investigación 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, desarrollar la capacidad de investigación 
en estudiantes universitarios se ha convertido en una 
imperiosa necesidad, debido a la profusión de la información 
y herramientas digitales. No obstante, las mallas curriculares, 
en las diferentes carreras universitarias, no incluyen el proceso 
de aprendizaje bajo los elementos conceptual, procesal y 
actitudinal [1]. Esta limitación se evidencia, cuando deben 
producir textos, tales como ensayos, monografías, informes de 
investigación o intervenciones comunitarias, manuales, 
instructivos, entre otros y les cuesta redactar de forma 
pertinente. Al respecto de esta débil formación, existe poco 
esmero en inculcar estrategias didácticas para el desarrollo y 
fortalecimiento de la capacidad de búsqueda, selección y 
procesamiento de información la que, en su mayoría, se realiza 
a través de Internet [2]. Por ello, cuando los estudiantes 
empiezan sus investigaciones, les cuesta procesar tanta 

información de la web, que tiene características de amplia, 
compleja y hasta desordenada [3]. 

Para ello, es importante que el estudiante emplee 
estrategias como, por ejemplo, escribir en la caja de búsqueda 
una frase que resuma lo que se desea buscar, eliminando las 
palabras que no agregan valor; luego, identificar, en esa frase, 
las palabras clave (simples o compuestas) con la finalidad de 
establecer relaciones lógicas entre los términos usando los 
operadores AND, OR, NOT, de truncamientos o de 
proximidad según las bases de datos [4]. Asimismo, es 
importante que las búsquedas se realicen en inglés, puesto que 
facilita ubicar un mayor número de información debido a la 
preferencia de publicación científica en este idioma  [5]. 

Gestión de la información y su relación con las capacidades 
de búsqueda, selección y procesamiento 

De acuerdo con Ortiz [6], la gestión de la información 
consiste en la organización textual, visual, auditiva, cinética o 
una combinación de todas ellas en formato digital, que se 
desarrolla en etapas como la búsqueda y captura de datos, su 
tratamiento y almacenaje, así como su comunicación con la 
finalidad de generar aprendizaje en la gestión del 
conocimiento de los actores educativos.  

Uno de esos actores es el alumno, quien para lograr una 
gestión eficiente de la información debe procurar fortalecer su 
formación como investigador. Con la gestión eficiente de la 
información científica, se generaría nuevo conocimiento, el 
cual trascenderá fuera del entorno universitario en provecho 
de la sociedad [7]. No obstante, los alumnos poseen un débil 
manejo de estrategias y conceptos acerca del tratamiento de la 
información. Es decir, los estudiantes tienen las capacidades 
de investigación en un nivel básico, el cual se traduce en una 
baja producción intelectual con brechas de conocimiento 
durante su proceso formativo [8]. Además, estas deficiencias 
se evidencian cuando el estudiante analiza su problema de 
investigación y el conocimiento conseguido luego de una 
revisión de la literatura [9].  Respecto a lo descrito, los temas 
vinculados a la brecha de contenido serían el desconocimiento 
de las próximas investigaciones, los temas no desarrollados, 
la falta de conocimientos específicos, entre otros [8] y [9]. 
Asimismo, los vacíos de información, la selección de 
información superficial e irrelevante, y la consulta de una 
única fuente, sin contrastar la información o sin realizar una 
evaluación crítica son limitaciones para el logro de una 
investigación. 

Respecto a la selección de las fuentes consultadas, en el 
proceso investigativo, la revisión de la literatura es el proceso 
principal para la organización, almacenamiento e interrelación 
de la información de manera analítica de las fuentes 
consultadas, la cual permite la gestión de citas y referencias de 
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la bibliografía [10] mediante el uso de gestores bibliográficos. 
Esta fase permite la delimitación del tema de estudio, la 
elaboración del marco teórico y la orientación en la elección 
de la metodología de la investigación. Por ese motivo, gestores 
de referencia como Mendeley, Zotero, EndNote Basic, 
RefWorks, entre otros, son herramientas indispensables en la 
investigación académica; por ello, es importante que los 
docentes conozcan y motiven el uso de estos gestores en sus 
estudiantes y que la universidad los incorpore en sus procesos 
de enseñanza, el cual representa un gran desafío para toda la 
comunidad universitaria que busca desarrollar competencias 
relacionadas a la investigación [11]. Así, con el uso de las 
herramientas digitales en la gestión de la información, se 
puede reducir la brecha de conocimiento en los estudiantes 
universitarios al optimizar el tiempo en la organización de los 
documentos y su adecuada citación y referencia en la 
presentación de sus reportes de investigación.  

En suma, la universidad debe impulsar la formación de 

las capacidades de la gestión de la información, como parte 

de las capacidades profesionales. Una institución superior 

posee bibliotecas virtuales y bases de datos académicas, 

como parte de Los Centros de Recursos para el Aprendizaje 

y la Investigación (CRAI) para apoyar a los docentes y 

alumnos en el desarrollo de aprendizaje y la investigación. 

Por esa razón, es de vital importancia desarrollar y fortalecer 

las capacidades de búsqueda, selección y procesamiento de 

información, las cuales ameritan dedicación, tiempo, 

concentración, uso de un lenguaje lógico y manejo de 

estrategias en buscadores especializados [12].  
 

Importancia del estudio 

En ese sentido, es indispensable dosificar y orientar sobre 
los pasos para conseguir el objetivo: estudiante investigador 
eficiente. En este contexto, el estudiante debe poseer 
habilidades, con las cuales se busca mejorar, en un plazo 
inmediato, la movilidad de investigadores y la movilidad 
laboral en un contexto más amplio [13]. Para conseguir 
estudiantes con ese perfil, se tienen que desarrollar y fortalecer 
estas capacidades desde los primeros ciclos de estudio. La 
consigna para ese fin es planificar, controlar y reflexionar 
sobre el proceso, mas no resolver una tarea de manera 
repetitiva, consultando una única fuente, sin contrastar la 
información o sin realizar una evaluación crítica [14]. 

Asimismo, algunos autores indican que se debe generar 
conciencia en las instituciones sobre la importancia de los 
procesos adecuados de búsqueda y selección de información 
[6], [15], [16]. Si bien con ello, no se erradica el problema de 
la infoxicación. Estos sí orientan de forma práctica para 
conseguir la eficiencia en la organización de la información. 
De igual manera, esta actividad se considera como compleja y 
muy completa, puesto que permite ejecutar procesos 
cognitivos de alto nivel como son planificar, contrastar, 
seleccionar, analizar, sintetizar, comparar o evaluar 
críticamente la información [14]. 

El objetivo de este estudio es medir los niveles de gestión 
de información para investigar asociados a las capacidades de 
búsqueda, selección y procesamiento de información de 
estudiantes universitarios de las carreras profesionales de 
ingeniería, debido a que son actividades complejas que 
demandan el empleo de estrategias para tomar decisiones y así 
cumplir metas en el ámbito la investigación durante su 
formación y, posteriormente, en el campo social y laboral.  

II. MATERIALES Y MÉTODO 

A. Tipo y diseño de la investigación 

La investigación es de tipo cuantitativa y descriptiva. Los 
datos de la variable de estudio se analizaron en un único 
periodo de tiempo con el objetivo de reconocer las medidas 
sobre la gestión de información digital para la investigación 
de los estudiantes de ingeniería basados en los niveles sobre 
las capacidades de búsqueda, selección y procesamiento de 
información. 

B. Participantes 

El grupo participante en el estudio estuvo conformado por 
una muestra de 310 estudiantes de universidades públicas y 
privadas de la ciudad de Lima (227 varones y 83 mujeres) de 
las carreras profesionales de Ingeniería Civil, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería de Minas, 
Ingeniería Electrónica, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial. El 
muestreo fue no probabilístico por conveniencia, debido a la 
proximidad del objeto de estudio con el investigador [17]. Se 
consideraron estudiantes del primer al octavo ciclo de estudios 
de pregrado regular. 

Fig. 1 Dimensiones de la variable gestión de información 

 

C. Instrumento y medidas 

Para la recolección de datos, se aplicó el Cuestionario para  
Estimar la Capacidad de Búsqueda, Selección y 
Procesamiento de Información, elaborado por Sanchez-
Pimentel y Ramírez-Rodríguez basado en el Marco 
Competencias Digitales para la Ciudadanía [18]. Este 
instrumento consta de 24 ítems divididos en tres secciones: (a) 
Experiencia en el proceso de búsqueda de información en 
entornos digitales, el cual está constituido por 8 enunciados; 
(b) Experiencia en la selección de información en medios 
digitales, conformado por 11 preguntas; y (c) Experiencia en 
el procesamiento de información en entornos digitales, que 
incluye 5 ítems (Cuestionario). El cuestionario tiene como 
objetivo medir las capacidades para buscar, seleccionar y 
procesar la información que realizan los estudiantes 
universitarios durante una investigación académica. Si bien su 
proceso de validación se realizó en estudiantes de carreras de 
salud, su aplicación puede extenderse a estudiantes 
universitarios de distintas carreras. Asimismo, dentro de sus 
características, presenta 15 preguntas con escala tipo Likert 
con valores posibles del 1 al 5 por cada ítem; además, 
presentan 9 preguntas de respuestas múltiples, cuyas 
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respuestas se categorizaron para ser representadas por valores 
numéricos. El instrumento no cuenta con un tiempo máximo 
de resolución; sin embargo, se les solicitó a los participantes 
resolverlo en 20 minutos como máximo. En cuanto a sus 
propiedades métricas de validez y confiabilidad, el 
instrumento fue sometido a un juicio de expertos, donde se 
evaluó la claridad, coherencia, escala, relevancia y redacción 
y terminología, cuyo resultado obtuvo una calificación 
excelente en la mayoría de los casos. De igual manera, para 
estimar su calidad y consistencia interna, se aplicó el modelo 
Lawshe y Alfa de Cronbach (α = 0.9, valor de excelente) [19]. 

D. Procedimientos 

Para viabilizar el desarrollo del cuestionario, se utilizó la 

herramienta Google Forms, donde se realizó la presentación y 

el consentimiento informado para la participación en el 

estudio. El enlace del cuestionario fue enviado a través de 

correo electrónico y grupos de WhatsApp. Los datos recogidos 

se ordenaron en una hoja de cálculo, donde se ubicaron los 

datos sociodemográficos, las preguntas de cada una de las 

capacidades y las sumatorias de los puntajes directos de las 

respuestas. Además, se diseñaron intervalos para encontrar los 

tres niveles en cada una de las capacidades: (a) bajo; (b) medio 

y (c) alto de las capacidades estudiadas. 

E. Análisis de datos 

El procesamiento de los datos se realizó mediante el 
software estadístico SPSS versión 27. Se incluyeron todas las 
preguntas de la variable de estudio, de donde se obtuvieron las 
frecuencias y porcentajes de las capacidades de gestión de la 
información digital para la investigación. Asimismo, se hizo 
uso de tablas de contingencia para hacer cruces de 
información de los datos obtenidos con las distintas carreras 
profesionales. Las repuestas múltiples se analizaron a través 
del conteo de número de casos. 

III. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos muestran las características de 
estudiantes participantes en la investigación, donde el 26,8% 
son de sexo femenino y el 73,2% de sexo masculino.  

TABLA 1 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES  

f % 

S
ex

o
 Femenino   83 26,8% 

Masculino 227 73,2% 

Total 310 100% 

 

En la tabla 2, se observa que el mayor número de 
estudiantes pertenece a la carrera de Ingeniería Civil (24,5%), 
seguido de Ingeniería Industrial (21,6%)  

TABLA 2 

CARRERA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES  

 

C
ar

re
ra

 p
ro

fe
si

o
n
al

 

Ingeniería Civil 76 24,5% 

Ingeniería Mecánica 21 6,8% 

Ingeniería Eléctrica 23 7,4% 

Ingeniería de Minas 27 8,7% 

Ingeniería Electrónica 24 7,7% 

Ingeniería Ambiental 29 9,4% 

Ingeniería Mecatrónica 17 5,5% 

Ingeniería de Sistemas 26 8,4% 

Ingeniería Industrial 67 21,6% 

Total 310 100% 

En la Tabla 3, se presentan los dispositivos que los 
estudiantes utilizan con más frecuencia para investigar en una 
serie de opciones múltiples. Se observa que el mayor 

porcentaje de respuestas se hallan en el uso del celular (50,3% 
de los encuestados) y de la laptop o notebook (48,4%). Cabe 
resaltar que muchos estudiantes contaban con más de un 
dispositivo. 

TABLA 3 

USO DE DISPOSITIVO PARA INVESTIGAR 

N % 
Porcentajes 

de casos 

D
is

p
o
si

ti
v
o
 

p
a
r
a
 

In
v
e
st

ig
a
r Laptop 150 40,9% 48,4% 

PC 51 13,9% 16,5% 

Tablet 10 2,7% 3,2% 

Celular 156 42,5% 50,3% 

Total 367 100,0% 118,4% 

 

En la Tabla 4, se exponen los motores de búsqueda más 
empleados para la exploración de información académica en 
internet. 

TABLA 4 

MOTORES DE BÚSQUEDA QUE UTILIZA PARA INVESTIGAR 

Respuestas Porcentaje 

de casos N Porcentaje 

M
o
to

r
e
s 

d
e
 

B
ú

sq
u

e
d

a
 

Google 231 49,6% 74,5% 

Google Scholar 218 46,8% 70,3% 

Bing 12 2,6% 3,9% 

DuckDuckGo 2 0,4% 0,6% 

Ask 1 0,2% 0,3% 

Yahoo! 1 0,2% 0,3% 

Brave Search 1 0,2% 0,3% 

Total 466 100,0% 150,3% 

En la Tabla 5, se registran las medidas de tendencia central 
y de dispersión de los datos recogidos. 

TABLA 5 

MEDIDAS DE RESUMEN DE PUNTAJES DIRECTOS  

Rango Mín. Máx. M DS VP 

PT (GI) 80 35 115 73,24 15,8 24-120 

CBI 30 8 38 21,79 6,24 8-40 

CSI 40 15 55 36,35 7,26 11-55 

CPI 20 5 25 15,10 4,48 5-25 

Nota. Muestra la concentración de los datos con respecto a los valores 
posibles de cada capacidad. PT (GI)= Prueba Total (Gestión de la 
Información); CBI= Capacidad de búsqueda de información; CSI= Capacidad 
de selección de información; CPI= Capacidad de procesamiento de información; 
M= media; DS= desviación estándar; VP= valores posibles 

La Tabla 6 muestra que en todos los casos la mayor 
frecuencia se ubica en el nivel medio el cual concentra el 
69,4% del resultado en la prueba total, mientras que los 
niveles bajo y alto mantienen resultados cercanos con una 
ligera diferencia de 3,6 puntos porcentuales a favor del nivel 
alto. Asimismo, se halló que el mayor valor de los niveles altos 
se ubica en la capacidad de selección de información, el cual 
alcanza un 30,3% y el mayor porcentaje entre los niveles bajos 
se encuentra en la capacidad de búsqueda de información con 
un 34,2%. 

TABLA 6 

FRECUENCIAS DE LOS NIVELES DE LAS CAPACIDADES PARA 

LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (N=310) 

Bajo Medio Alto 

f (%)  f (%) f (%) 

V
ar

ia
b
le

s PT (GI) 42 (13,5) 215 (69,4) 53 (17,1) 

CBI 106 (34,2) 164 (52,9) 40 (12,9) 

CSI 22 (7,1) 194 (62,6) 94 (30,3) 

CPI 77 (24,8) 154 (49,7) 79 (25,5) 

Nota. N= total de participantes; f= Frecuencia; %= Porcentaje; PT (GI)= 

Prueba Total (Gestión de la Información); CBI= Capacidad de búsqueda de 

información; CSI= Capacidad de selección de información; CPI= Capacidad 

de procesamiento de información 
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En la Tabla 7, se presentan las bases de datos, operadores 

booleanos y signos de búsqueda más utilizados por los 

estudiantes en sus procesos de investigación. Se hace saber 

que el uso de las bases de datos privadas depende del acceso 

que ofrece cada universidad a estos recursos por lo que las 

frecuencias obtenidas en este criterio dependen de un factor 

exógeno.  

 
TABLA 7 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE LA EXPERIENCIA EN EL 

PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN ENTORNOS 

DIGITALES PARA INVESTIGAR 

Respuestas Porcentajes 

de casos N Porcentaje 

B
a
se

s 
d

e
 d

a
to

s 

IEEE 36 5,7% 11,6% 

ProQuest 34 5,4% 11,0% 

Redalyc 126 19,9% 40,6% 

Dialnet 79 12,5% 25,5% 

SciELO 203 32,1% 65,5% 

Scopus 46 7,3% 14,8% 

Web of Science 29 4,6% 9,4% 

EBSCO 21 3,3% 6,8% 

Otro 31 4,9% 10,0% 

Ninguno 28 4,4% 9,0% 

Total 633 100,0% 204,2% 

O
p

e
r
a
d

o
r
e
s 

b
o
o
le

a
n

o
s 

AND 102 24,0% 32,9% 

NOT 46 10,8% 14,8% 

OR 72 16,9% 23,2% 

XOR 8 1,9% 2,6% 

Ninguno 197 46,4% 63,5% 

Total 425 100,0% 137,1% 

S
ig

n
o
s 

d
e
 

b
ú

sq
u

e
d

a
 

" " 115 31,2% 37,1% 

* 36 9,8% 11,6% 

+ 38 10,3% 12,3% 

- 22 6,0% 7,1% 

Ninguno 158 42,8% 51,0% 

Total 369 100,0% 119,0% 

Nota. Los resultados pertenecen a las preguntas con respuestas 

múltiples, cuyo porcentaje de casos depende de la cantidad de respuestas que 

cada evaluado respondió a las consultas propuestas.  

En la Tabla 8, se presentan los datos sobre uso de 

diccionario online, revisión y lectura crítica, uso de carpetas 

para el archivo de documentos y los gestores de referencia más 

utilizados por los estudiantes. 

TABLA 8 

FRECUENCIAS Y PORCENTAJES DE EXPERIENCIA EN LA 

SELECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS 

DIGITALES PARA INVESTIGAR 

Respuestas Porcentajes 

de casos N Porcentaje 

D
ic

c
io

n
a
r
io

 o
n

li
n

e
 

DRAE 157 35,2% 50,6% 

CLAVE 13 2,9% 4,2% 

Dirae 16 3,6% 5,2% 

Fundéu 11 2,5% 3,5% 

Wordreference 107 24,0% 34,5% 

diccionarios.com 57 12,8% 18,4% 

elmundo.es 20 4,5% 6,5% 

Ninguno 65 14,6% 21,0% 

Total 446 100,0% 143,9% 

R
e
v
is

ió
n

 y
 l

e
c
tu

r
a
 

c
r
ít

ic
a

 

Título 223 23,8% 71,9% 

Resumen 238 25,4% 76,8% 

Índice 160 17,1% 51,6% 

Subtítulos de 

capítulos 
85 9,1% 27,4% 

Metodología 27 2,9% 8,7% 

Resultados 45 4,8% 14,5% 

Conclusiones 158 16,9% 51,0% 

Total 936 100,0% 301,9% 

C a
r p e
t

a
s d e
 

a
r c h
i v o
 Google Drive 226 52,7% 72,9% 

Eportafolio 15 3,5% 4,8% 

Carpetas de 

Escritorio 
188 43,8% 60,6% 

Total 429 100,0% 138,4% 

G
e
st

o
r
e
s 

d
e
 

r
e
fe

r
e
n

c
ia

  

Mendeley 60 18,3% 19,4% 

EndNote 6 1,8% 1,9% 

Zotero 84 25,6% 27,1% 

BibTex 20 6,1% 6,5% 

Ninguno 158 48,2% 51,0% 

Total 328 100,0% 105,8% 

Nota. Los resultados pertenecen a las preguntas con respuestas 

múltiples, cuyo porcentaje de casos depende de la cantidad de respuestas que 

cada evaluado respondió a las consultas propuestas.  

En la Tabla 9, se presentan los recuentos y porcentajes por 

niveles que se hallaron en las capacidades de búsqueda, 

selección y procesamiento de información por cada carrera de 

ingeniería. Los resultados obtenidos por cada carrera 

redundan en los hallazgos encontrados en el grupo total, 

encontrándose mayor concentración de los porcentajes en el 

nivel medio tanto en la prueba total como en cada una de las 

capacidades. Sin embargo, el resultado comparativo de los 

niveles altos de la prueba total en cada carrera demuestra una 

mayor capacidad en los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería Civil (25%), Ingeniería electrónica (25%) e 

Ingeniería Industrial (22,4%).  

TABLA 9  

FRECUENCIAS DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DIGITAL 

PARA LA INVESTIGACIÓN POR CARRERAS DE INGENIERÍA 

Bajo 

n (%) 

Medio 

n (%) 

Alto 

n (%) 

Total 

n (%) 

C
iv

il
 

PT (GI) 7 (9,2) 50 (65,8) 19 (25,0) 

76 (100) 
CBI 20 (26,3) 44 (57,9) 12 (15,8) 

CSI 5 (6,6) 40 (52,6) 31 (40,8) 

CPI 13 (17,1) 40 (52,6) 23 (30,3) 

M
e
c
á
n

ic
a
 

PT (GI) 5 (23,8) 16 (76,2) 0 (0,0) 

21(100) 
CBI 11(52,4) 10 (47,6) 0 (0,0) 

CSI 1(4,8) 18 (85,7) 2 (9,5) 

CPI 7 (33,3) 13 (61,9) 1 (4,8) 

E
lé

c
tr

ic
a
 PT (GI) 3 (13,0) 18 (78,3) 2 (8,7) 

23 (100) 
CBI 8 (34,8) 14 (60,9) 1 (4,3) 

CSI 0 (0,0) 17 (73,9) 6 (26,1) 

CPI 6 (26,1) 10 (43,5) 7 (30,4) 

D
e
 M

in
a
s 

PT (GI) 2 (7,4) 23 (85,2) 2 (7,4) 

27 (100) 
CBI 8 (29,6) 17 (63,0) 2 (7,4) 

CSI 0 (0,0) 21 (77,8) 6 (22,2) 

CPI 6 (22,2) 15 (55,6) 6 (22,2) 

E
le

c
tr

ó
n

ic
a
 PT (GI) 4 (16,7) 14 (58,3) 6 (25,0) 

24 (100) 
CBI 9 (37,5) 11 (45,8) 4 (16,7) 

CSI 4 (16,7) 14 (58,3) 6 (25,0) 

CPI 6 (25,0) 12 (50,0) 6 (25,0) 

A
m

b
ie

n
ta

l PT (GI) 4 (13,8) 23 (79,3) 2 (6,9) 

29 (100) 
CBI 13 (44,8) 15 (51,7) 1 (3,4) 

CSI 0 (0,0) 25 (86,2) 4 (13,8) 

CPI 11(37,9) 14 (48,3) 4 (13,8) 

M
e
c
a
tr

ó
n

ic
a
 PT (GI) 0 (0,0) 14 (82,4) 3 (17,6) 

17 (100) 
CBI 4 (23,5) 12 (70,6) 1 (5,9) 

CSI 1 (5,9) 7 (41,2) 9 (52,9) 

CPI 1 (5,9) 11 (64,7) 5 (29,4) 

D
e
 

S
is

t

e
m

a

s 

PT (GI) 5 (19,2) 17 (65,4) 4 (15,4) 
26 (100) 

CBI 11 (42,3) 11 (42,3) 4 (15,4) 
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CSI 4 (15,4) 15 (57,7) 7 (26,9) 

CPI 8 (30,8) 12 (46,2) 6 (23,1) 
In

d
u

st
r
ia

l 

PT (GI) 12 (17,9) 40 (59,7) 15 (22,4) 

67 (100) 
CBI 22 (32,8) 30 (44,8) 15 (22,4) 

CSI 7 (10,4) 37 (55,2) 23 (34,3) 

CPI 19 (24,8) 27 (49,7) 21(25,5) 

Nota. PT (GI)= Prueba Total (Gestión de la Información); CBI= 

Capacidad de búsqueda de información; CSI= Capacidad de selección de 

información; CPI= Capacidad de procesamiento de información; n= total por 

carrera; %= porcentaje 

IV. DISCUSIÓN 

El objetivo de esta investigación se centró en establecer 

una estimación de los niveles de gestión de información para 

la elaboración de investigaciones académicas en entornos 

digitales en los estudiantes de ingeniería de universidades 

públicas y privadas del Perú. Para una valoración precisa, se 

ha descrito la variable en función a tres capacidades: 

búsqueda, selección y procesamiento de la información. Los 

hallazgos generales evidencian que los estudiantes de 

Ingeniería poseen una capacidad para la gestión de la 

información que oscila mayormente entre los niveles medio 

(69,4 %) y alto (17,1%).  

 

Respecto a las habilidades específicas, se evidencia que la 

capacidad de selección de información es la más lograda, dado 

que el 30,3% de estudiantes se ubicó en el nivel alto y el 

62,6%, en el nivel medio. Esta destreza es secundada por la 

capacidad de procesamiento de información, puesto que los 

niveles alto y medio obtuvieron frecuencias de 25,5% y 

49,7%, respectivamente. Finalmente, la capacidad de 

búsqueda de la información evidencia un posicionamiento 

ligeramente inferior que las dos destrezas anteriormente 

mencionadas con valores de 12,9% en la escala alto y 52,9% 

en la escala medio.  En efecto, se observa que los estudiantes 

emplean criterios de diferenciación para evaluar las fuentes de 

información en función a su confiablidad y pertinencia con 

respecto al trabajo académico solicitado.  

 

Sobre la distribución porcentual por carreras, los 

estudiantes de tres programas formativos de pregrado 

evidenciaron niveles por encima del promedio.  En el primer 

caso, en Ingeniería Civil, se reportó un nivel alto (25%) y 

medio (65,8%). Por otro lado, en Ingeniería Electrónica, se 

detectó un nivel alto (25%) y medio (58,3%). Finalmente, 

entre los participantes de Ingeniería Industrial, se detectó un 

nivel alto (22,5%) y medio (59,7%).  

 

En correspondencia con los programas que obtuvieron 

estimaciones promedio, los resultados ubican a Ingeniería 

Mecatrónica con valores de 17,6% para el nivel alto y 82,4% 

para el nivel medio. En esta clasificación, también se ubica a 

Ingeniería de Sistemas con porcentajes de 15,4% para la 

escala alto y 65,4% para la escala medio. Las carreras de 

ingeniería que se ubicaron en el segmento con valores 

menores al promedio son Ingeniería Eléctrica con valores de 

8,7% para el nivel alto y 78,3% para el nivel medio; Ingeniería 

de Minas con estimaciones oscilantes entre 7,4% para el nivel 

alto y 85,2% para el nivel medio; asimismo, la puntuación del 

programa de Ingeniería Ambiental reportó un 6,9% de 

estudiantes ubicados en el nivel alto y 79,3% en el nivel 

medio. Otra carrera ubicada en este tercio es Ingeniería 

Mecatrónica con valores de 17,6% para el nivel alto y 82,4% 

para el nivel medio. Finalmente, otra carrera ubicada en este 

tercio es Ingeniería Mecánica con un 0,0 % para el nivel alto 

y 76,2% para el nivel medio. 

 

Los resultados descritos coinciden con investigaciones 

precedentes, en las que se destaca el impacto positivo del 

acompañamiento de docentes e investigadores expertos, de 

modo que los estudiantes puedan desarrollar estrategias y 

prácticas académicas eficaces con relación a la búsqueda, 

selección y procesamiento de la información [6], [15], [16], 

[20]. En efecto, los académicos mencionados establecen la 

importancia de reforzar las capacidades de manejo de 

información e investigación digitales. Esta recomendación se 

produce en virtud de los cambios acontecidos en la etapa 

pandémica y pos pandémica. Para ello, a nivel universitario y 

en el espacio de educación superior, es necesario reforzar los 

entornos académicos, tanto en la funcionalidad de las 

actividades de investigación formativa como en las 

herramientas digitales para los diferentes procesos 

presentados: búsqueda, selección y procesamiento. En tal 

sentido, la investigación sugiere que se realice ajustes a la 

experiencia de aprendizaje, de tal modo que las capacidades 

adquiridas permitan que los estudiantes se inserten en los 

cambios producidos por la transformación digital [2], [5], 

[10], [21]. 

 

En ese sentido, los resultados obtenidos refuerzan la 

necesidad de seguir implementando modificaciones en los 

procesos de búsqueda procesamiento de la información con el 

auxilio de distintas herramientas tecnológicas [22], [23]. En 

esta línea, los niveles medio y bajo en la muestra del estudio 

se explican en función a las prácticas poco eficientes para la 

gestión de datos académicos, pues el porcentaje de estudiantes 

que busca información en bases académicas especializadas 

como IEEE, Scopus y Web of Science es escaso en 

comparación con el acceso y búsqueda en bases 

interdisciplinarias menos relevantes para estudiantes [15], 

[16], [24]–[26]. Paralelamente, se ha identificado que las 

brechas digitales son amplias con relación al empleo de 

estrategias de análisis y procesamiento de la información 

mediante gestores de referencias. En esta línea, diversos 

autores sugieren desarrollar intervenciones formativas 

basadas en la inclusión de videos tutoriales, capacitaciones y, 

sobre todo, estrategias de acompañamiento tutorial durante los 

procesos de investigación [6], [15], [20]. 

 

Con relación a las limitaciones del estudio, es importante 

mencionar que el instrumento fue validado en una muestra de 

estudiantes de diferentes carreras de Salud. No obstante, al ser 

un instrumento que valora el desempeño de capacidades para 

el procesamiento de la información digital en un contexto de 

investigación formativa, es plausible su aplicación en otras 

líneas de carreras universitarias. Ante esta necesidad 

académica, se sugiere realizar futuros estudios instrumentales 

o adaptaciones muy puntuales en distintos grupos de 

estudiantes universitarios, de modo tal que se pueda generar 

evidencias de validez en el campo de la ingeniería u otras 

disciplinas. Asimismo, en la presente investigación, no se 

realizó comparaciones estadísticas relacionadas con la 

información sociodemográfica, tales como el sexo, puesto que 

las diferencias de participantes de varones y mujeres eran muy 

altas. 
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Para incrementar las implicancias y aportes en futuras 

investigaciones, se sugiere realizar estudios comparativos con 

estudiantes de otras disciplinas para verificar si existen 

diferencias significativas entre los grupos. Asimismo, es 

relevante que se realicen estudios comparativos 

sociodemográficos por cohortes. Por ejemplo, es posible 

establecer si las diferencias con relación a la variable sexo 

inciden significativamente en los resultados de la gestión de la 

información digital para fines de investigación. Finalmente, se 

recomienda realizar estudios longitudinales de diseño 

experimental para evaluar qué estrategias formativas (talleres, 

tutoriales, acompañamiento o retroalimentación) son útiles 

para incrementar el desarrollo de la competencia 

informacional con fines de investigación en los estudiantes de 

distintas carreras profesionales. 

   

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Por lo tanto, la investigación evidenció diferencias entre 

los niveles de desarrollo de las capacidades para la búsqueda, 

selección y procesamiento de la información para investigar 

en entornos digitales. Los resultados se concentran en el nivel 

medio, tanto en la prueba total de gestión de la información 

digital para investigar, así como en las distintas capacidades. 

Los estudiantes de Ingeniería Civil e Ingeniería electrónica 

presentan más cercanía al nivel alto, tanto en la gestión de la 

información digital para investigar, así como en las distintas 

capacidades. Los estudiantes de Ingeniería Mecánica 

presentan mayor dificultad en la gestión de la información. 

 

Al respecto, se recomienda que las instituciones de 

educación superior implementen sistemas de 

acompañamiento para garantizar el desarrollo de la capacidad 

de gestión de la información para la investigación. Ello 

permitirá que los estudiantes adquieran y apliquen de forma 

metódica las estrategias y procedimientos eficaces para la 

investigación científica. Como se mencionó anteriormente, se 

sugiere implementar más espacios de investigación formativa 

para los estudiantes. En estos entornos, es necesario contar 

con el acompañamiento y retroalimentación de los expertos. 

Asimismo, ante la diversificación de los recursos 

informáticos para la búsqueda y análisis de la información, 

tales como los gestores de referencia, herramientas de análisis 

bibliométrico y de textos, es imprescindible contar con 

políticas y lineamientos académicos que promuevan su 

empleo y financien las licencias de uso de ser necesario. 

 

Finalmente, este estudio pretende inspirar a futuros 

trabajos que refuercen líneas investigativas sobre gestión del 

conocimiento estratégico en entornos educativos formales y 

no formales. Sin lugar a dudas, la universidad -como entidad 

transmisora, generadora y difusora del conocimiento- debe 

liderar los cambios y trasformaciones en este campo. Estas 

acciones asegurarán una educación de calidad en un escenario 

de constante evolución y competitividad.  
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