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RESUMEN
El objetivo central de esta reseña fue explorar en la literatura científica 

los hallazgos vinculados con la relación que se da entre las habilidades 
investigativas del profesorado y su productividad académica en las uni-
versidades. El estudio contiene tres apartados. En la primera sección, se 
describen las limitaciones detectadas en las competencias investigativas de 
los profesores universitarios; en la segunda parte, se exponen algunos estu-
dios de intervención y se discuten algunos de sus aspectos metodológicos. 
En la última sección, se sugiere una estrategia de entrenamiento integral. 
Es importante que las universidades establezcan políticas que incentiven la 
formación continua de las competencias investigativas, particularmente en 
los docentes no investigadores y en otros grupos con mayor riesgo de rezago 
académico.

Palabras clave: competencias investigativas, educación superior, 
docentes universitarios, intervención

ABSTRACT
The main objective of this review was to explore in the scientific liter-

ature the findings related to the relationship between the research compe-
tencies of faculty and their academic productivity in universities. The study 
contains three sections. In the first section, the limitations detected in the re-
search skills of university professors are described; in the second part, some 
intervention studies are presented and some of their methodological aspects 
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are discussed. In the last section, a comprehensive training strategy is sug-
gested. It is important that universities establish policies that encourage the 
continuous training of research competencies, particularly in non-research 
teachers and other groups with a higher risk of academic lag.

Keywords: research competencies, higher education, university 
teachers, intervention

Introducción
Según la Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, las 
Ciencias y la Cultura (UNESCO, 2019), 
la educación superior “comprende todo 
tipo de estudios, de formación o de for-
mación para la investigación en el nivel 
postsecundario, impartidos por una uni-
versidad u otros establecimientos de en-
señanza que estén acreditados por las au-
toridades competentes del Estado como 
centros de enseñanza superior” (p. 97).

De acuerdo con diferentes organiza-
ciones internacionales, una de las mi-
siones esenciales de las instituciones de 
educación superior (IES) es el desarrollo 
del conocimiento avanzado por medio 
de la investigación (CEPAL y UNICEF, 
2022; UNESCO, 2019). De esta forma, 
se reconoce que la formación para la 
investigación y la educación científica 
son fundamentales para alcanzar los ob-
jetivos de desarrollo sostenible (ODS) 
propuestos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). Además, se 
espera que la consolidación de los cono-
cimientos científicos en el estudiantado 
conlleve a la conformación de una ciu-
dadanía más democrática, capaz de im-
plicarse en cuestiones públicas sobre los 
asuntos que se relacionan con ciencia y 
tecnología. Pero, sobre todo, se pretende 
formar personas con las competencias 
necesarias para detectar problemáticas 
de su entorno y proponer soluciones des-
de una perspectiva ética (Buendía-Arias 
et al., 2018; Macedo, 2016). 

El Espacio Europeo de Educación 
Superior, mediante el proyecto Tuning, 
establece que una competencia es un 
constructo que integra conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, que 
conducen al desempeño eficiente de una 
tarea como producto de un proceso edu-
cativo (González y Wagenaar, 2004). 
Conforme a ello, se reconoce la existen-
cia de competencias que son comunes 
para todas las carreras (competencias 
genéricas o transversales), así como otras 
que son específicas para cada licenciatu-
ra (competencias específicas). Las com-
petencias investigativas forman parte del 
primer grupo. Se consideran sistémicas, 
pues requieren la adquisición previa de 
otras; a saber, competencias instrumenta-
les —tales como capacidad de análisis y 
síntesis— e interpersonales —tales como 
capacidad para trabajar en equipo—.

Existen múltiples definiciones de 
competencias investigativas. Sin em-
bargo, todas coinciden en que ellas 
participan en la generación del conoci-
miento confiable y válido obtenido por 
medio del método científico (Pilco-Ti-
nini, 2022; Ríos-Cabrera, Ruiz Bolívar, 
Paulos Gómes y León Beretta, 2023). 
Al respecto, Ríos-Cabrera, Ruiz Bolí-
var y Ramírez (2023) mencionan que 
“una persona investigadora competente 
es aquella capaz de planificar apropia-
damente una investigación científica, 
desarrollarla de forma independiente 
en todas sus fases y obtener resultados 
publicables por su credibilidad, validez, 
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confiabilidad y utilidad a la sociedad y 
a la ciencia misma” (p. 7). De acuerdo 
con algunos modelos, las competencias 
investigativas se conforman de subcom-
petencias. Por ejemplo, Buendía-Arias et 
al. (2018) proponen un conjunto de diez: 
(a) competencia para formular pregun-
tas, (b) competencia observacional, (c) 
competencia reflexiva, (d) competencia 
propositiva, (e) competencia interperso-
nal, (f) competencia cognitiva, (g) com-
petencia procedimental, (h) competencia 
tecnológica, (i) competencia analítica y 

(j) competencia comunicativa. Ellas fa-
cilitan la recolección, el procesamiento 
y la interpretación de la información me-
diante un proceso lógico, lo que conduce 
a la búsqueda sistemática de información, 
integración de nuevas ideas, formulación 
de teorías y actualización del estado del 
conocimiento (Laidlaw et al., 2012).

El desarrollo de las competencias 
investigativas en las IES depende de la 
interacción entre el contexto institucio-
nal, las condiciones del estudiantado y la 
academia (ver Figura 1) (Paz-Delgado y 

Figura 1
Factores que intervienen en el desarrollo de las competencias investigativas del 
profesorado universitario

Nota. En a) se presentan los elementos que intervienen en la formación de las competencias investigativas 
en las instituciones de educación superior (IES), según el modelo de Paz-Delgado y Estrada (2022). En 
b) se presenta la propuesta de Pilco-Tinini (2022) para la formación continua en investigación del pro-
fesorado universitario. De acuerdo con este modelo, fortalecer las competencias investigativas requiere 
atender cuatro factores: (a) necesidades cognitivas, (b) habilidades, (c) actitudes y valores, y (d) factores 
institucionales. Asimismo, este modelo integra la propuesta de Delors (1994) sobre los cuatro pilares de la 
educación.  Las referencias colocadas en la figura indican las intervenciones que han sido dirigidas a de-
sarrollar alguno de los componentes señalados. Nótese que existe un mayor número de estudios abocados 
a mejorar los conocimientos teóricos y algunas habilidades digitales. La imagen, de elaboración propia, 
ha sido creada con BioRender.com
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Estrada, 2022). No obstante, algunos es-
tudios dseñalan que estas competencias 
son las menos reforzadas en el profeso-
rado universitario (Gutiérrez-Hinestroza 
et al., 2019). 

Cabe mencionar que los profesores 
universitarios, en su mayoría, no tienen 
formación docente, por lo que utilizan 
los conocimientos de su disciplina para 
llevar a cabo su función. Por ello, la 
práctica docente y la formación continua 
son fundamentales para adquirir y per-
feccionar las competencias profesiona-
les de este sector; no solo la competen-
cia didáctica o académica, sino también 
la competencia ética, comunicativa, cul-
tural, tecnológica e investigativa (Gutié-
rrez-Hinestroza et al., 2019).

El fortalecimiento de las competen-
cias investigativas es una de las priori-
dades de la mayoría de las IES, ya que 
su desarrollo se asocia con la produc-
ción intelectual, requisito para acceder 
y/o mantener los incentivos federales, 
estatales e institucionales para la inves-
tigación dentro de las universidades pú-
blicas en México (Zúñiga-Rodríguez y 
Vargas-Merino, 2022). No obstante, el 
panorama de las universidades privadas 
en cuanto a la generación de produc-
tos científicos y formación de recursos 
humanos en el ámbito investigativo es 
heterogéneo, ya que, al no recibir re-
cursos federales o estatales, el mante-
nimiento de estas actividades depende 
íntegramente de las colegiaturas y de 
su capacidad para vincularse con el ám-
bito empresarial (Ibarra-Arias y Villa-
grán-Guerrero, 2013). Lo reportado pre-
cedentemente genera una desventaja per 
se en las IES privadas, principalmente 
en aquellas que no poseen la capacidad 
de invertir en proyectos de investigación 
o en la infraestructura correspondiente, 
lo cual incide directamente sobre su pro-

ducción intelectual y calidad educativa.
No obstante, se espera que el profe-

sorado universitario, independientemen-
te del sector en el que labore ―público o 
privado―, o categoría docente a la que 
pertenezca, posea cierto grado de destre-
za para construir progresivamente hábi-
tos de investigación en el estudiantado 
(Mazariego-Flores y Carnero Sánchez, 
2022; Willison, 2018). Por ello, diver-
sos estudios han caracterizado dichas 
competencias en este sector. Además, 
otros han implementado intervenciones 
para consolidarlas (Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020; Ayala-Garcia y 
Barrera-Prieto, 2018; Borroto-Cruz et 
al., 2018; Mazariego-Flores y Carnero- 
Sánchez, 2022; Quezada-Castro et al., 
2020; Rodríguez-Suárez et al., 2021; 
Yangali-Vicente et al., 2020). 

Evaluación de las competencias 
investigativas

La evaluación de las competencias 
investigativas es necesaria para realizar 
un diagnóstico y ejecutar acciones que 
conlleven a su mejoramiento. No obs-
tante, la precisión del análisis depende 
de las características psicométricas del 
instrumento empleado (Ríos-Cabrera, 
Ruiz Bolivar, Paulos-Gomes y León Be-
retta, 2023). Existen diversos cuestiona-
rios para evaluar estas competencias, los 
cuales se han concentrado en la explora-
ción de los conocimientos y habilidades 
para el proceso investigativo. De cier-
ta manera, las diferencias encontradas 
entre los estudios obedecen al empleo 
de distintos instrumentos construidos 
bajo un modelo específico de competen-
cias investigativas (Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020; Ayala-Garcia y 
Barrera-Prieto, 2018; Borroto-Cruz et al., 
2018; Buendía-Arias et al., 2018; Dávila- 
Morán et al., 2022; Mazariego-Flores y 
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Carnero-Sánchez, 2022; Quezada-Castro 
et al., 2020; Reyes-Rodríguez y Concep-
ción-Pérez, 2022). 

Diversos estudios realizados en el 
contexto de América Latina han encon-
trado deficiencias en las competencias 
investigativas del profesorado univer-
sitario (Fernández-Monge et al., 2022; 
Reiban-Barrera, 2018). Particularmen-
te, Monsalve-Perdomo et al. (2018) han 
reportado que el 70% de los profesores 
evaluados las dominan moderadamente. 
Asimismo, Borroto-Cruz et al. (2018) se-
ñalan que las habilidades investigativas 
que conoce el profesorado universitario 
no siempre son las que se requieren para 
llevar a cabo exitosamente el proceso in-
vestigativo, razón por la cual sugieren in-
tervenir las competencias relevantes para 
la ejecución de los proyectos; a saber, aná-
lisis de datos cualitativos y cuantitativos, 
diseños de investigación y técnicas de 
muestreo. Ayala-Garcia y Barrera-Prieto 
(2018) también reportan limitaciones en 
el análisis de los datos, pues representan 
los reactivos con más bajo puntaje en su 
instrumento de evaluación.

En el ámbito de las competencias di-
gitales, se han evaluado, principalmente, 
el empleo adecuado de las herramientas 
infotecnológicas para la gestión de la 
información científica, el uso de ciertos 
programas para el análisis estadístico de 
los datos, la elaboración de gráficos y el 
manejo de plataformas digitales para la 
socialización de los resultados. Al res-
pecto, algunos estudios reportan que la 
pesquisa de información académica se 
lleva a cabo por medio de buscadores 
generales, limitándose la oportunidad 
de acceder a la información especiali-
zada (Ayala-Garcia y Barrera-Prieto, 
2018). En contraste, Antúnez-Sánchez 
y Veytia-Bucheli (2020) reportan el em-
pleo frecuente (88%) de diversas plata-

formas académicas, por ejemplo, Scielo, 
Redalyc, Dialnet, entre otras. Estos auto-
res también refieren el uso ocasional de 
gestores bibliográficos, específicamente 
Mendeley, Endnote y Zotero (36.70%, 
29.10% y 25.90%, respectivamente).

 En línea con lo anterior, existe un 
uso disminuido de las redes sociales aca-
démicas en el profesorado universitario. 
Al respecto, Asanza-Moreira (2020) ha 
descrito que el 79.7% de los participan-
tes de su estudio no utilizan ninguna red 
social para identificarse como investi-
gadores y que el 62.1% de sus partici-
pantes desconocen la utilidad del código 
ORCID (identificador para investigado-
res y académicos, por sus siglas en in-
glés). La falta de interés en el desarrollo 
de un perfil académico digital afecta la 
socialización oportuna de los resultados, 
la conformación de comunidades aca-
démicas y la colaboración en proyectos 
de investigación (Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020; Asanza-Moreira, 
2020; Ayala-Garcia y Barrera-Prieto, 
2018). Por lo tanto, caracterizar el em-
pleo de las herramientas tecnológicas es 
importante, ya que ellas facilitan y afinan 
la gestión de la información científica y 
el procesamiento de datos, y aceleran la 
comunicación de los resultados de los 
proyectos, es decir, mejoran la calidad 
de la investigación (Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020).

En cuanto a las competencias inves-
tigativas del profesorado universitario 
enfocadas a la comunicación, algunos 
estudios han descrito dificultades en la 
redacción de los artículos y limitaciones 
en la difusión de los resultados, lo cual 
no solo se explica por la falta de partici-
pación en las redes sociales académicas, 
sino por la asistencia disminuida en fo-
ros, seminarios y congresos (Ayala-Gar-
cia y Barrera-Prieto, 2018; Borroto-Cruz 
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et al., 2018).
Para algunos investigadores, una de 

las limitaciones más importantes de las 
competencias investigativas en el pro-
fesorado universitario se relaciona con 
su capacidad para trabajar en equipo y 
conformar grupos multidisciplinarios 
(Quezada-Castro et al., 2020). Al res-
pecto, diversos estudios han descrito 
una participación baja en los proyectos 
colaborativos; por ejemplo, en la direc-
ción y revisión de tesis (Ayala-Garcia y 
Barrera-Prieto, 2018; Monsalve-Perdo-
mo, et al., 2018). Por su parte, Maza-
riego-Flores y Carnero-Sánchez (2022) 
han reportado que solo el 33.9% de los 
docentes de su estudio asesoran ocasio-
nalmente los proyectos de grado, lo que 
repercute en la defensa de estos.

Se han detectado diversas limita-
ciones en el dominio de estas compe-
tencias (ver Tabla 1). Cabe señalar que 
las deficiencias reportadas tienen un 
origen multicausal, tales como falta de 
formación investigativa en el profesora-
do, compromiso personal e institucional 
disminuido, ausencia de una cultura in-
vestigativa, carencia de estímulos insti-
tucionales y resistencia a la crítica y a la 
orientación sobre la elaboración de pro-
yectos, entre otras (Monsalve-Perdomo 
et al., 2018). Por lo anterior, los progra-
mas de intervención para fortalecer estas 
competencias deben atender las diferen-
tes aristas que inciden en su desarrollo.

Programas de intervención 
para fortalecer las competencias 

investigativas
Existe evidencia experimental del 

efecto de los programas de intervención 
en el fortalecimiento de las competencias 
investigativas del profesorado universi-
tario (ver Tabla 2). Al respecto, Yanga-
li-Vicente et al. (2020) han descrito cómo 

la implementación de un programa para 
la promoción de la cultura investigativa 
mejora las competencias de sus partici-
pantes. El grupo experimental reportó 
una mejora en el análisis y la síntesis de 
los datos, la comprensión de nueva in-
formación, la producción científica y las 
buenas prácticas de investigación (actua-
lización y hábitos de autoformación). De 
forma similar, Rodríguez-Suárez et al. 
(2021) reportaron una mayor capacidad 
de los docentes en tareas relacionadas 
con la búsqueda de información y prácti-
ca clínica basada en la evidencia después 
de la aplicación de una estrategia pedagó-
gica para mejorar los conocimientos so-
bre metodología de la investigación. No 
obstante, esta intervención no mejoró la 
capacidad de los participantes para detec-
tar deficiencias en el entorno profesional, 
seleccionar un tema de estudio, construir 
hipótesis e identificar correctamente los 
diseños de investigación.

En relación con lo anterior, aunque 
manifiestan interés y motivación para 
desarrollar un proyecto de investigación, 
los docentes universitarios carecen de 
los conocimientos metodológicos para 
llevarlo a cabo. Por ejemplo, Reyes-Ro-
dríguez y Concepción-Pérez (2022) en-
contraron que el 73.8% de los docentes 
encuestados desconocían los conceptos 
básicos sobre metodología de la in-
vestigación, aunque el 62.8% de ellos 
también reportaron estar interesados en 
la ejecución de las actividades investi-
gativas. En este estudio, la intervención 
formativa aumentó la capacidad para de-
finir el tipo de investigación y redactar 
el planteamiento del problema (71.73 
y 68.5%, respectivamente). Asimismo, 
incrementó la productividad académica, 
medida en términos de número de pro-
yectos de investigación registrados y ar-
tículos publicados en revistas indexadas.
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Tabla 1
Limitaciones en las competencias investigativas del profesorado universitario

Competencias 
procedimentales 

Competencias 
tecnológicas

Competencias 
comunicativas

Competencias 
interpersonales

Limitaciones en el 
análisis de datos 
cuantitativos y cualita-
tivos (Ayala-Garcia y 
Barrera-Prieto, 2018; 
Borroto-Cruz et al., 
2018; Quezada- Castro 
et al., 2019).

Deficiencias en el 
manejo de las bases 
de datos académicas 
(Ayala-Garcia y Barre-
ra-Prieto, 2018; Torres 
Flórez et al., 2022).

Limitaciones en la re-
dacción de los reportes 
académicos (Barbón-Pé-
rez et al., 2017; Borro-
to-Cruz et al., 2018).

Nivel bajo de compro-
miso y disposición para 
las actividades investi-
gativas (Reyes- Rodrí-
guez y Concepción-Pé-
rez, 2022).

Falta de conocimien-
tos sobre diseños 
experimentales y 
técnicas de muestreo 
(Borroto Cruz et al., 
2018).

Limitaciones en el 
manejo de gestores 
bibliográficos (An-
túnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020; 
Ayala-Garcia y Ba-
rrera-Prieto, 2018; 
Quezada- Castro et al., 
2019).

Empleo escaso de las 
redes sociales profesio-
nales, así como difusión 
tardía del conocimiento 
(Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020; 
Asanza-Moreira, 2020; 
Quezada- Castro et al., 
2019).

Ausencia de formación 
de equipos multidiscipli-
narios (Quezada- Castro 
et al., 2019).

Dificultades para el 
planteamiento del 
problema e identifi-
cación los enfoques 
de investigación 
(Reyes-Rodríguez y 
Concepción-Pérez, 
2022).

Desconocimiento 
sobre los programas 
de detección de plagio 
(Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020).

Limitaciones en el 
uso de redes so-
ciales académicas 
(Antúnez-Sánchez y 
Veytia-Bucheli, 2020; 
Asanza-Moreira, 
2020).

Nota. En la tabla se mencionan algunas de las deficiencias identificadas en las competencias investigativas 
del profesorado universitario. El contenido se clasificó con base en el modelo de Buendía-Arias et al. (2018).

La educación en línea también se ha 
empleado como vía para el entrenamien-
to de estas competencias. Por ejemplo, 
Ríos-Cabrera, Ruiz Bolívar y Ramírez 
(2023) encontraron que la aplicación 
de un curso con un enfoque pedagógico 
socioconstructivista mejora las habili-
dades investigativas (t(10) = 4.42, p ≤ 
.001). Con base en el reporte verbal de 
los participantes, el curso mejoró su ca-
pacidad para redactar el planteamiento 
del problema, procesar datos cuantitati-

vos y cualitativos, así como trabajar en 
equipo. 

En virtud de lo señalado preceden-
temente, se detecta un mayor número 
de estudios abocados a fortalecer el 
contenido teórico sobre la asignatu-
ra de metodología de la investigación 
y algunas habilidades digitales, ta-
les como la búsqueda de información 
científica y el análisis de datos (Reyes- 
Rodríguez y Concepción-Pérez, 2022; 
Ríos-Cabrera, Ruiz Bolívar y Ramírez, 
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2023; Rodríguez -Suárez et al., 2021). 
Indirectamente, o como producto del en-
foque pedagógico empleado, se observa 
un incremento en la motivación, con-
ductas pro investigativas y competencias 
interpersonales después de la participa-
ción de los sujetos en los programas de 
capacitación (Reyes-Rodríguez y Con-
cepción-Pérez, 2022; Ríos-Cabrera, Ruiz 
Bolívar y Ramírez, 2023) (ver Figura 1b).

A pesar de la evidencia disponible 
sobre el beneficio de las intervenciones 
en las competencias investigativas del 
profesorado universitario, se necesitan 
más estudios, preferentemente con un 
diseño experimental puro, capaces de 
reducir ciertos sesgos metodológicos 
que impiden dilucidar el efecto real de 
los programas sobre el desarrollo de es-
tas competencias. Asimismo, se requie-
ren estudios que comparen más de una 
intervención, para identificar las más 
eficientes. 

En relación con algunas otras cues-
tiones metodológicas, se debe considerar 
mejorar la caracterización de la muestra, 
debido a que pocos estudios detallan la 
edad promedio de los participantes, el 
área de formación, experiencia en inves-
tigación, grado académico o categoría 
docente a la que pertenecen, variables 
que inciden directamente sobre el de-
sarrollo de las habilidades investigati-
vas. En este sentido, Torres-Flórez et al. 
(2022) han señalado que, en compara-
ción con los egresados de especialidad 
o maestría, los profesores con formación 
doctoral poseen un mejor dominio de 
las competencias digitales para la bús-
queda estructurada de información y el 
uso de dispositivos y herramientas digi-
tales. Además, son mejores en creación 
de contenido. No obstante, un análisis 
estadístico ulterior reveló que las dife-
rencias observables se relacionaban con 

la edad de los profesores y su facultad 
de origen. A mayor edad del docente, 
se observó menor nivel de apropiación 
de las competencias digitales. Además, 
se observó un mayor dominio de estas 
competencias en áreas del conocimien-
to como ingeniería en comparación con 
ciencias de la salud y humanidades.

Una descripción detallada del con-
tenido de la intervención, así como de 
su duración, no solo facilita que la in-
vestigación se replique, sino también 
promueve una adecuada interpretación 
de los resultados.  Solo algunos trabajos 
mencionan las características de la inter-
vención para los grupos de estudio. De 
igual manera, solo unos cuantos reportan 
la equivalencia inicial, así como la com-
paración entre los resultados del grupo 
control y experimental, lo que impide 
identificar si la intervención tiene alguna 
ventaja sobre el tratamiento control. 

Si bien es importante realizar medi-
ciones preprueba y postprueba median-
te instrumentos validados, se considera 
que la calidad de la productividad inves-
tigativa es el desenlace más importante, 
pero el objetivo de la mayoría de los es-
tudios es el puntaje de los instrumentos 
de evaluación, cuyo resultado puede de-
pender de la latencia de la postprueba. A 
este respecto, Barbón-Pérez et al. (2017) 
han mostrado que la asesoría y super-
visión de la redacción de los artículos 
científicos de los docentes por parte de 
investigadores mejora la calidad de los 
escritos e incrementa la probabilidad de 
su publicación.

Estrategia integral para fortalecer las 
competencias investigativas

Este trabajo sugiere atender cuatro 
aspectos para mejorar el entrenamiento 
de las competencias investigativas de 
este sector (ver Figura 2): (a) mejorar 
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la formación universitaria del proceso 
investigativo; (b) promover políticas de 
investigación en las universidades, que 
estimulen la producción científica de los 
docentes, particularmente de quienes no 
son investigadores; (c) detectar las ne-
cesidades de formación y diseñar cursos 
actualizados que permitan el desarrollo 
eficiente de la investigación; y (d) reco-
nocer el impacto que pueda tener el tra-
bajo de la academia sobre la salud men-
tal y proporcionar algunas herramientas 
para contrarrestarlo.

La evaluación de las competencias 
investigativas de los profesionales con-
duce a reflexionar sobre la enseñanza de 
tales competencias a nivel de pregrado. 
Willison (2018) ha sugerido desarrollar 
de forma coherente y progresiva cier-
tas habilidades cognoscitivas necesa-
rias para desempeñar eficientemente un 
trabajo de investigación; por ejemplo, 
capacidad de compromiso y discerni-
miento del objetivo, búsqueda de infor-
mación, evaluación crítica y reflexión 
sobre las fuentes utilizadas, organiza-
ción y gestión de la información, análisis 
y síntesis, y comunicación. De acuerdo 
con el modelo de este autor, dichas ha-
bilidades se construyen a lo largo de los 
distintos niveles formativos y durante 
el desarrollo de toda la malla curricular 
dentro de un continuum que parte de la 
dependencia de un tutor con experiencia 
hasta la elaboración independiente de 
los proyectos. 

De igual manera, los semilleros de 
investigación (SI) constituyen una estra-
tegia efectiva de las universidades para 
desarrollar habilidades investigativas en 
el estudiantado (Rodríguez-Torres et al., 
2023). El fortalecimiento de habilidades 
científicas, tales como la formulación 
de hipótesis, la recopilación de datos, el 
análisis y la interpretación de resultados, 

así como la redacción de informes, re-
presentan algunos de los beneficios que 
obtienen los estudiantes tras su partici-
pación. Asimismo, aprenden a trabajar 
en equipo y crear redes profesionales, lo 
que les proporciona experiencia acadé-
mica que pueden reportar en su currícu-
lum vitae. No obstante, existe una baja 
participación de los estudiantes en los SI 
(Gómez-Cano et al., 2022). Algunas de 
las barreras que limitan la asistencia de 
los interesados se relacionan con la so-
licitud de tiempo adicional para partici-
par en las reuniones, falta de motivación 
por parte de los docentes, así como una 
percepción de exclusión en su confor-
mación. Al respecto, Gómez-Cano et al. 
(2022) han descrito que el 61% de los 
estudiantes consideran que solo los más 
destacados son invitados a colaborar en 
este tipo de proyectos.  Lo anterior, con-
lleva a implementar los SI como una es-
trategia de apoyo para construir ciertas 
habilidades investigativas en estudiantes 
universitarios, pero bajo lineamientos 
claros de difusión, conformación y orga-
nización de actividades. Asimismo, este 
tipo de estrategias deben ser respaldadas 
por las IES y dirigidas por académicos 
que posean una línea de investigación 
en la que puedan incorporar a los inte-
resados.

En cuanto a la responsabilidad de las 
IES, estas deben incentivar la formación 
académica del profesorado. Barros-Bas-
tidas y Turpo-Gebera (2020) han encon-
trado una correlación positiva entre los 
cursos de posgrado, especialmente los 
estudios de doctorado, y la producción 
académica. Así, invertir en el crecimien-
to académico de los docentes promueve 
no solo la producción científica (artí-
culos originales, artículos de revisión, 
capítulos de libros y ponencias), sino 
aumenta la capacidad de las IES para 
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competir por estímulos económicos que, 
a su vez, robustecen el sistema de inves-
tigación y la calidad educativa de las IES 
(Barriga et al., 2018; Barros-Bastidas y 
Turpo-Gebera, 2020; Zúñiga-Rodríguez 
y Vargas-Merino, 2022). 

De la misma forma, es necesario que 
las IES apoyen la asistencia de su profe-
sorado a eventos académicos, ya que ali-
mentan el desarrollo de las habilidades 
de investigación (Barriga et al., 2018; 
Ríos-Cabrera, Ruiz Bolívar y Ramírez, 
2023). Asimismo, representa una opor-
tunidad para conformar nuevas líneas de 
investigación y grupos de trabajo. 

Frente a las limitaciones en las com-
petencias investigativas de los profe-
sores universitarios y su productividad 
académica, las IES deben responder a 
través de diversas estrategias que bus-
quen fortalecerlas, por ejemplo, median-
te programas de asesoría metodológica, 
apoyo técnico para el manejo de las 
herramientas disponibles para la inves-
tigación y conformación de equipos 
multidisciplinarios (Cárdenas Zea et al., 
2020). Cabe mencionar que el desarrollo 
de estas habilidades depende de la opor-
tunidad de participar activamente en 
proyectos de investigación, por lo que 
las IES deberán facilitar el desarrollo de 
investigaciones en las que los profesores 
puedan participar.

Debido a que el 47% de los docentes 
de enseñanza superior en México son 
mujeres (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía [INEGI], 2020), es ne-
cesario que las políticas de investigación 
adopten una perspectiva de género. En 
relación con lo anterior, se reconoce que 
las mujeres poseen una desventaja la-
boral, particularmente en el medio aca-
démico, ya que, en su mayoría, asumen 
aspectos propios de la maternidad y los 
cuidados de la familia, lo que interfiriere 

con las exigencias que este campo pro-
fesional impone; por ejemplo, la pro-
ducción científica (Sebastián-González 
et al., 2023). Por ello, cualquier tipo de 
intervención que pretenda fortalecer las 
competencias investigativas debe con-
siderar adoptar medidas que permitan 
reforzarlas equitativamente entre hom-
bres y mujeres. Facilitar el empleo re-
moto, el acceso virtual a seminarios y 
encuentros académicos, y la selección 
de horarios de trabajo, representan al-
gunas de las acciones que favorecen la 
permanencia de las mujeres en su labor 
académica y su formación continua en 
etapas vulnerables como durante la ges-
tación. Asimismo, el desarrollo de algu-
nos incentivos puede incrementar la mo-
tivación de las profesoras para mejorar 
su productividad académica, tales como 
brindar apoyo económico para acceder 
a los cursos de capacitación o publicar 
sus primeros trabajos. De igual manera, 
las IES pueden incorporar mecanismos 
mediante los cuales la producción aca-
démica mejore la estabilidad laboral y el 
crecimiento docente.

De acuerdo con la Tabla 1, existen 
diversas limitaciones en las competen-
cias investigativas de los profesores 
universitarios. Si bien se ha descrito que 
los programas implementados para for-
talecer estas competencias incrementan 
la motivación hacia las actividades in-
vestigativas y mejoran la colaboración 
entre pares (Reyes-Rodríguez y Con-
cepción-Pérez, 2022; Yangali-Vicente 
et al., 2020), los estudios de Barriga et 
al. (2018), Barbón-Pérez et al. (2017) y 
Ríos-Cabrera, Ruiz Bolívar y Ramírez 
(2023) han mostrado que el trabajo cola-
borativo guiado por expertos, junto con 
la creación de espacios para compartir 
la experiencia del proceso de investi-
gación, mejoran tanto la capacidad para 
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desarrollar un proyecto como la produc-
ción científica de los participantes. 

Con base en algunos estudios des-
criptivos, este trabajo sugiere el desa-
rrollo de intervenciones personalizadas, 
así como el entrenamiento puntual de al-
gunas habilidades digitales, tales como 
el uso de bases de datos académicas es-
pecializadas y gestores de referencias, 
el manejo de redes sociales académicas 
y el aprendizaje de algunos programas 
para el análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos. De igual manera, deben 
proporcionarse conocimientos básicos 
sobre metodología y ética de la investi-
gación (Antúnez-Sánchez y Veytia-Bu-
cheli, 2020; Asanza-Moreira, 2020; 
Ayala-Garcia y Barrera-Prieto, 2018; 
Borroto-Cruz et al., 2018; Quezada-Cas-
tro et al., 2020).

Nicholls et al. (2022) señalan que el 
trabajo en la academia se asocia con una 
salud mental disminuida, especialmente 
en quienes tienen un mayor compromiso 
con la investigación, como los docen-
tes-investigadores. Reyes-Gómez et al. 
(2012) también han detectado afecta-
ciones en este ámbito en quienes están 
dedicados principalmente a la docencia. 
Se han detectado diversos grados de de-
presión, ansiedad y estrés en este gremio 
(Nicholls et al., 2022; Reyes-Gómez et 
al., 2012). La falta de seguridad laboral 
y financiera, el alto grado de exigencia 
de la profesión, el desequilibrio entre la 
vida personal y laboral, la influencia de 
las relaciones de trabajo deficientes, el 
impacto del trabajo sobre la salud físi-
ca, la carencia de apoyo y ausencia de 
estrategias de afrontamiento, así como 
el acceso desigual a las oportunidades 
y/o recursos son algunas de las varia-
bles que inciden en el bienestar y salud 
mental de este sector (Nicholls et al., 
2022). En respuesta, se ha sugerido la 

creación de redes de apoyo que reco-
nozcan el impacto del medio académico 
sobre la salud mental, pero sobre todo 
que fomenten un sentido de pertenencia 
a la comunidad y una conexión entre los 
integrantes. 

El empleo de algunas técnicas para 
administrar el tiempo y el desarrollo de 
las habilidades sociales favorecen la sa-
lud mental de los docentes e incremen-
tan su productividad académica (Chase 
et al., 2013; Cheruvelil et al., 2014).

En el ámbito académico, la produc-
tividad se entiende como el número de 
resultados efectivos que un investigador 
realiza por unidad de tiempo, tales como 
publicaciones, ponencias, propuestas de 
investigación, solicitud de fondos, tuto-
rías académicas y proyectos de grado, 
entre otras (Chase et al., 2013). De esta 
forma, la administración del tiempo se 
considera un factor central para alcanzar 
no solo la productividad solicitada, sino 
también para reducir el estrés e incre-
mentar la satisfacción laboral. Algunos 
investigadores han identificado tres fac-
tores que merman el cumplimiento de 
los objetivos académicos: la procrasti-
nación, el ceder a las interrupciones y la 
falta de disciplina. 

Al respecto, Chase et al. (2013) pro-
ponen algunas estrategias para adminis-
trar efectivamente el tiempo y minimizar 
los factores mencionados previamente, 
como las siguientes: (a) monitorear el 
empleo actual del tiempo e identificar 
los hábitos de procrastinación, interrup-
ción y falta de disciplina; (b) establecer 
metas, lo cual implica registrar los ob-
jetivos a alcanzar y establecer un límite 
de tiempo razonable para hacerlo; (c) es-
tablecer prioridades, ordenar objetivos y 
atender los que sean más relevantes, a 
la vez que evitar trabajar en dos metas 
simultáneamente; (d) establecer un plan 
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de acción; es decir, descomponer una ta-
rea compleja en fragmentos manejables 
y realizar una lista diaria de actividades 
a completar, minimizando igualmente 
las oportunidades de interrupción y re-
compensándose periódicamente por las 
metas alcanzadas durante la jornada; (e) 
delegar actividades y aprender a recha-
zar las oportunidades que no contribu-
yen al desarrollo directo de los objetivos 
trazados; y (f) analizar los resultados 
obtenidos, identificando las posibles 
barreras que afectan el desarrollo de las 
metas.

Por otra parte, diversos estudios han 
reportado limitaciones en las habilidades 
interpersonales de los profesores univer-
sitarios (Quezada-Castro et al., 2020; 
Reyes-Rodríguez y Concepción-Pérez, 
2022). Cheruvelil et al. (2014) sostienen 
que estas habilidades, particularmente 
la sensibilidad social y el compromi-
so emocional, son fundamentales para 
trabajar en equipo, pues influyen en el 
estilo de comunicación y solución de 
problemas; por lo tanto, también inci-
den directamente en los resultados de la 
investigación y en la productividad aca-
démica del equipo. Los investigadores 
coinciden en proponer un conjunto de 
ejercicios que favorecen el desarrollo de 
estas habilidades, como estimular activi-
dades que permitan a los miembros del 
equipo conocerse e identificar los puntos 
de vista en los que están de acuerdo, es-
tablecer un tipo de comunicación efecti-
va, desarrollar habilidades para manejar 
el conflicto y aprender técnicas para ad-
ministrar el tiempo.

Conclusiones
Se requiere que las IES establezcan 

programas para fortalecer las competen-
cias investigativas del profesorado uni-
versitario, ya que representan la oportu-
nidad de ingresar al ciclo virtuoso de la 
academia: producción científica, incre-
mento de las probabilidades para obte-
ner recursos económicos, mejoramiento 
de la infraestructura y aumento de la ca-
lidad educativa.

La evidencia disponible describe li-
mitaciones en diversos tipos de compe-
tencias investigativas: procedimentales, 
tecnológicas, comunicativas e interper-
sonales. Si bien es cierto que existen 
estudios que han evaluado el efecto 
de distintos tipos de intervenciones, se 
necesitan otros con mayor rigor expe-
rimental para identificar las estrategias 
más eficientes.

Las universidades deben considerar 
la creación de programas integrales para 
fortalecer este tipo de competencias en 
el profesorado universitario, que abar-
quen desde la mejora de su enseñanza 
a nivel pregrado hasta el desarrollo de 
políticas internas que incentiven su en-
trenamiento, particularmente en los do-
centes no investigadores y grupos con 
riesgo elevado de rezago académico. 
Las intervenciones deberán ajustarse a 
las necesidades del profesorado y pro-
porcionar herramientas actualizadas 
para responder al proceso investigativo. 
De igual manera, reconocer y atender la 
carga emocional del trabajo académico 
puede coadyuvar al objetivo central de 
las intervenciones. 
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