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 RESUMEN. Esta investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre las competencias informacionales y las competencias investigativas en 

estudiantes del IX y X ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la Región Ancash (Perú). El enfoque fue 

cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional con muestreo censal la misma que 

estuvo conformado por 88 estudiantes de ambos sexos. Los instrumentos que se 

utilizaron fueron: el Cuestionario sobre competencias investigativas de Rubio (2015) y 

el Cuestionario sobre competencias informacionales de Cabrejos y Montenegro (2017). 

Los resultados revelaron mediante la prueba no paramétrica Rho de Spearman 

correlación positiva moderada de 0,3 con lo cual se llegó a establecer que existe una 

correlación directa entre las competencias informacionales y las competencias 

investigativas. 
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 ABSTRACT. This research has as a target to determine the degree of correlation 

between information skills and research competences in students of the IX and X cycle 

of the Professional School of Education of the National University Santiago Antúnez 

de Mayolo of the Ancash region (Peru). The approach was descriptive-correlational 

quantitative with census sampling, the same one that was confirmed by 88 students of 

both sexes. The instruments used were the research questionnaire made of Rubio 

(2015) and the information skills questionnaire of Cabrejos and Montenegro (2017). 

The results revealed, using the Spearman's Rho non-parametric test, a moderate 

positive correlation of 0.3, with which it was established that there is a direct correlation 

between informational skills and research competences. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las sociedades actuales presentan una característica evidente con respecto a la de los siglos 

pasados, y es que se desenvuelven dentro de un contexto en el que la información y el 

conocimiento son aspectos a considerar para el desarrollo de las mismas. Dentro de este panorama, 
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las universidades deben asumir una misión importante en la formación de profesionales y la 

producción de conocimientos mediante la investigación científica. Empero, la globalización ha 

influido significativamente en los modos de formar profesionales a cargo de las instituciones de 

educación superior; se pasó de una formación centrada en el profesor a una formación centrada en 

el alumno. De un modelo por objetivos a un modelo por competencias. Según esto, en el modelo 

educativo por competencias la educación se basa principalmente en el perfil de egreso de cada 

institución educativa, y el mismo que deberá ser congruente con el ámbito laboral en el que se 

puede insertar los egresados de una determinada carrera (Obaya et al., 2011). Así, el alumno debe 

construir el conocimiento con lo que va investigando mediante el cual los estudiantes deben 

aprender a aprender, a resolver problemas y a adaptarse a los cambios en su entorno, siendo el 

profesor guía del aprendizaje (Ochoa et al., 2016; Sanromán & Morales, 2016). Por lo que cuando 

se hable de formación por competencias, la habilidad, la aptitud y el conocimiento constituyen los 

pilares fundamentales para desempeñar una tarea de manera adecuada y así lograr el resultado 

deseado (Fernández et al., 2008). 

Si bien el término de competencias es polisémico, debe entenderse como la capacidad 

individual demostrada para ejecutar; por ejemplo, la posesión del conocimiento, destrezas y 

características personales que se necesitan para satisfacer las demandas especiales o 

requerimientos de una situación particular (Obaya et al., 2011). También se refiere a diferentes 

niveles del saber (saber-saber, saber-hacer, saber-ser, saber-estar, saber-convivir), siendo su eje 

los desempeños, el saber-hacer, en este hacer se articulan conocimientos, habilidades, actitudes, 

valores y tiene que ser congruente con el contexto y con la complejidad del problema que se atiende 

para que sea un actuar responsable y efectivo (J. Morales & Varela, 2015). En fin, el término 

competencias refiere a una integración de conocimientos, actitudes y habilidades que permiten 

desempeñarse exitosamente en un conjunto de funciones (Muñoz-Osuna et al., 2016). 

En ese sentido, las universidades deben garantizar que sus estudiantes desarrollen las 

competencias necesarias para aprovechar eficazmente los recursos informativos, no sólo para su 

formación profesional, sino para favorecer un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida, 

lo que les permitirá permanecer incluidos socialmente (Pirela & Cortés, 2014). Así, la importancia 

del correcto desarrollo de las competencias será beneficiosa no solo para los estudiantes, sino 

también para las universidades donde realicen los estudios y para los docentes que ayuden a 

conseguir estas competencias (Ruiz & Moya, 2020). 

En esta coyuntura, las universidades han detectado la necesidad de formar a personas en 

competencias clave que facilite su adaptación ante los rápidos cambios de la sociedad del 

conocimiento y permitan el aprendizaje y autodesarrollo a lo largo de la vida (Garrido et al., 2019), 

aprovechando la información y el conocimiento como insumos para formar profesionales 

competentes, quienes deberían ser agentes de cambio y desarrollo de sus pueblos a través de la 

investigación científica. 

En ese sentido, actualmente los estudiantes universitarios tienen una mayor posibilidad de 

acceder a enormes cantidades de información en comparación con sus pares del siglo pasado, todo 

esto producto del desarrollo de las tecnologías de información y conocimiento (TICS), por lo que 

es común que en los últimos años se mencione la gran cantidad de fuentes de información 
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disponibles en internet, así como el nivel de especialización de la información por sí misma 

(Moncada, 2014). Por otro lado, la demanda de información nunca ha sido tan alta, y este aumento 

hace que sea necesario garantizar el suministro de información confiable y de la más alta calidad 

(Wilson et al., 2013), empero, cada vez es más difícil encontrar información pertinente (Fernández 

et al., 2016). Así mismo, esta explosión de información ha creado una constante necesidad de 

actualización y perfeccionamiento (Jiménez, 2009), por lo que para el uso adecuado de la 

información en nuestros días es necesario estar inmerso en un proceso de aprendizaje, es decir, 

aprender a aprender para utilizar diferentes herramientas que la sociedad del conocimiento nos 

ofrece (Valdez, 2013). 

Esta posibilidad de obtener información de una manera fácil y, muchas veces gratuita, no 

ha ido acompañada de una formación del usuario en las técnicas de recuperación de la información 

lo que origina que se pierda información relevante (Juan, 2005), Por ello es importante saber 

acceder, analizar, evaluar y utilizar la información adecuadamente, para ello son necesarias las 

competencias relacionadas con la búsqueda, la evaluación, el tratamiento y la comunicación de la 

información (Sánchez, 2015), por lo que el desarrollo de las competencias informacionales ocupa 

un lugar destacado en instituciones de educación superior en razón a la relevancia de estas 

competencias para la sociedad de la información. (Marciales et al., 2015). En fin, estas 

condiciones, vinculan al sistema educativo como una instancia responsable de generar estrategias 

de caracterización de las prácticas de uso de información, así como de favorecer el desarrollo de 

competencias frente a su tratamiento y apropiación (Barbosa et al, 2018 citado por Hormiga et al., 

2014) 

Por otro lado, la investigación científica está directamente asociado con el desarrollo 

económico y regional, reflejando un fuerte impacto sobre la sociedad y el conocimiento (Behar, 

2008). Se encuentra que los países que tienen estrategias de competitividad global orientadas a la 

ciencia-tecnología-innovación tienen una competitividad sostenible y un crecimiento a largo 

plazo. Por esta razón, los países deben diseñar estrategias y políticas económicas orientadas a la 

innovación científica y tecnológica para lograr una competitividad global sostenible y un 

crecimiento a largo plazo (Şener & Saridoǧan, 2011). 

Así mismo, Gutiérrez et al. (2019) sostienen que la integración formación e investigación 

son una necesidad vital para el egreso de profesionales preparados para dar respuesta a las cada 

vez más crecientes demandas sociales, no solo por la positiva influencia de un aprendizaje basado 

en la investigación científicas, sino por las potencialidades transformadoras que aquellos logran 

en un proceso en el que la investigación y formación constituyan una unión indisoluble, por lo que 

la investigación científica debe constituir la parte fundamental del progreso de los países, en 

especial en aquellos de medianos y bajos ingresos (Franzen et al., 2017). 

Por su parte, el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe (IESALC) de la UNESCO (2008, como se citó en Zegarra, 2020) sostiene que el reto más 

grande para las instituciones de educación superior es la formación de personas idóneas, dispuestas 

a un aprendizaje permanente y que tengan compromiso con la sociedad de la que forman parte.  

Asimismo, recomienda que los estudiantes participen de manera activa en la creación y puesta en 

práctica de los conocimientos, así como en la modificación del sentido de una información dada, 
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por lo que las universidades de hoy tienen un rol determinante no sólo para la formación de 

profesionales sino para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. 

Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

nuestro país cuenta con 92 universidades licenciadas a nivel nacional y, sin embargo, la 

contribución a favor de la investigación y el desarrollo de los pueblos no es considerable. 

Según el ranking Scimago del 2019, Perú ocupa el puesto 44 en producción científica 

mundial en la categoría de Educación con 326 publicaciones frente a los 22440 que ocupa el primer 

lugar los EEUU y el quinto en Latinoamérica frente a las 2148 publicaciones de Brasil, siendo 

educación el área temática que menos contribuye en la producción científica. 

En ese sentido, Perdomo et al. (2020) sostienen que: 

En el Perú se sigue avanzando en materia de producción científica, aunque todavía es 

necesario incrementar el rango de producción de géneros (tesis, artículos originales, 

estudios de casos, otros) y la calidad de los mismos. En el contexto universitario de 

pregrado, los estudiantes deben realizar trabajos de investigación durante su carrera, pero 

llama particular atención la tesis a la que hace referencia la Ley, la cual constituye un 

producto final que demuestra el desarrollo de las competencias investigativas de los 

estudiantes. (p. 1) 

En ese sentido, las investigaciones científicas se originan en ideas o temas muy bien 

pensados entre las cuales se encuentran los materiales escritos e información disponible en 

internet, entre otras (Hernández & Mendoza, 2018); seguidamente, el investigador debe 

familiarizarse y adentrarse en el campo de conocimiento en el que se ubica la idea (Labovitz & 

Hagedorn, 1981 como se citó en Hernández & Mendoza, 2018). 

Luego de haber concebido la idea de investigación hay que realizar el planteamiento del 

problema la misma que es el corazón o el centro de la investigación y para ello es necesario 

profundizar en el tema revisando fuentes especializadas (libros, artículos científicos, páginas web 

con contenido académico debidamente respaldado, tesis y otras fuentes acreditadas) Seguidamente 

se elabora el marco teórico, la misma implica analizar y exponer de una manera organizada las 

teorías, investigaciones previas y los antecedentes para contextualizar y orientar la investigación 

(Hernández & Mendoza, 2018, p. 40) 

En consecuencia, una adecuada búsqueda de información estaría relacionado con el éxito 

del proceso de investigación científica y viceversa. Por ello, es necesario adquirir habilidades y 

conocer las técnicas correctas en la búsqueda de información que ahorren tiempo y mejoren la 

calidad de los datos recuperados (Campos-Asensio, 2018) 

En ese sentido, para realizar investigación científica se requiere de las competencias 

investigativas, las mismas que son el conjunto de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas 

necesarias para llevar a cabo la elaboración de un trabajo de investigación (Jaik, 2013). Asimismo 

están relacionadas con el proceso de formación profesional donde se afianzan las habilidades para 

observar, preguntar, registrar notas de campo, experimentar, interpretación y escribir acerca de su 
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trabajo (Rivero, 2017). Ello implica la integración de varios componentes como el cognitivo, el 

metacognitivo, la motivación y las cualidades personales que permiten el desempeño eficiente en 

la capacidad investigativa (Estrada, 2014). En síntesis, competencias investigativas incluye una 

lista de habilidades que debe poseer un investigador tales como el pensamiento crítico, la 

problematización, comunicación oral y escrita, análisis, abstracción y síntesis (Cuevas et al., 2011; 

Di Virgilio et al., 2007; Gómez, 2010; López, 2006). 

En este contexto, la competencia investigativa debe ser una de las más priorizadas por las 

universidades para generar un rasgo distintivo en sus egresados, porque constituye una respuesta 

acertada a las demandas sociales, de las empresas y de las características propias de la sociedad 

del conocimiento y en la cual se desempeñaran sus futuros egresados (Rojas, 2019). Sólo el 

desarrollo de competencias investigativas pueden garantizar que los profesionales estén en 

capacidad de responder a la dinámica de constante cambio y avances vertiginosos que caracterizan 

la sociedad de hoy (García-Gutiérrez & Aznar-Díaz, 2018).  

Finalmente, “promover el desenvolvimiento de las competencias que hagan sostenible el 

desarrollo de nuevo conocimiento, es una condición que se objetiva en la intersección entre lo 

académico y los “espacios facilitadores” para la investigación” (Astorne, 2016). Por consiguiente, 

el objetivo debe dirigirse a procurar competencias en información para el desempeño de una 

actividad investigadora (Marzal et al., 2015).  

Los estudiantes del IX y X ciclo de la carrera profesional de educación de la Universidad 

Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la Región Ancash (Perú) no son ajenos a esta realidad, 

de acuerdo a las observaciones realizadas una de las mayores dificultes que tienen es el investigar 

o de haber desarrollado la competencia investigativa, la percepción que tienen es la de asociar con 

el trabajo de finalización de grado (tesis de titulación o tesina de grado de bachiller), más no como 

un quehacer cotidiano que le permite observar la realidad, identificar los problemas que conciernen 

a su campo profesional y que mediante un proceso metodológico centrado en la lógica de la 

investigación llegue a plantear soluciones. Así mismo, los estudiantes universitarios recurren 

generalmente a internet como primera fuente de información sin hacer la diferenciación, análisis 

crítico, evaluación y validación de la misma. La mayoría de veces no recurren a sitios web que 

comparten información de carácter científico. 

Por ello, este artículo recoge los resultados sobre si las competencias informacionales están 

relacionadas con las competencias investigativas en el marco de una discusión necesaria para 

mejorar el proceso de investigación científica en las universidades del Perú. 

2. MÉTODO Y MATERIALES 

La investigación corresponde a un enfoque cuantitativo de nivel descriptivo puesto que 

implica en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento (Arias, 2012; Hernández et al., 2014) y de alcance correlacional 

puesto que tiene como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 

más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto en particular (Hernández & 

Mendoza, 2018).  
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Diseño transversal correlacional  porque establece relaciones entre dos o más categorías 

conceptos o variables en un momento determinado (Hernández & Mendoza, 2018). 

La población de estudio fue de 88 estudiantes del IX y X ciclo de la carrera profesional de 

educación y la muestra fue de tipo no probabilística de tipo censal, dado que la población fue 

reducida y se decidió evaluar a todos los estudiantes. 

Se aplicó como técnica la encuesta y se emplearon dos instrumentos de medición. Para 

evaluar las competencias informacionales se utilizó el cuestionario sobre competencias 

informacionales creada por Rubio de 2015 la cual fue validada por la misma autora; sin embargo, 

se realizó una prueba piloto con una muestra de 40 estudiantes con características similares que la 

población de estudio con la intención de evaluar la confiabilidad del instrumento con lo cual se 

determinó el Alfa de Cronbach, proporcionando un valor de 0.954. El instrumento estuvo 

conformado por 42 ítems presentando 4 opciones como respuesta, que fueron desde (1) Nunca, (2) 

Alguna vez, (3) Casi siempre y (4) Siempre, teniendo una puntuación máxima de 168 y una mínima 

de 42 puntos, catalogando el resultado por niveles de dominio de competencia insuficiente, regular 

y suficiente. Su ejecución fue de 20 minutos previo consentimiento informado a cada estudiante. 

Para la variable competencias investigativas se utilizó el cuestionario sobre competencias 

investigativas creada por Cabrejos y Montenegro la cual fueron validadas por las mismas autoras; 

sin embargo, se realizó una prueba piloto con una muestra de 40 estudiantes con características 

similares que la población de estudio con la intención de evaluar la confiabilidad del instrumento 

con lo cual se determinó el Alfa de Cronbach, proporcionando un valor de 0.946. El instrumento 

estuvo conformado por 27 ítems presentando 5 opciones como respuesta, que fueron desde (1) 

Nunca, (2) A veces no, (3) A veces sí a veces no, (4) A veces sí y (5) Siempre, teniendo una 

puntuación máxima de 135 y una mínima de 27 puntos, catalogando el resultado por niveles de 

dominio de competencia bueno, regular y deficiente. Su ejecución fue de 20 minutos previo 

consentimientos informado a cada estudiante. 

Los datos recogidos se procesaron mediante el paquete estadístico SPSS versión 23 y la 

hoja de cálculo de Microsoft Office Excel 2013. Para el análisis de la correlación de las variables 

en estudio se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman. 

3. RESULTADOS 

Tabla 1. Relación entre las competencias informacionales y las competencias investigativas. 
 Competencias 

informacionales 

Competencias 

investigativas 

Rho de 

Spear

man 

Competencias 

informacionales 

Coef. de correl. 1,000 ,304** 

Sig. (bilateral) . ,004 

N 88 88 

Competencias 

investigativas 

Coef. de correl. ,304** 1,000 

Sig. (bilateral) ,004 . 

N 88 88 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Estadísticamente la prueba no paramétrica Rho de Spearman (Hernández, 2014) precisa 

una correlación positiva moderada de 0.304 y nivel de significancia p=0.00 a nivel de confianza 

de 1%, ello implica rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación con lo cual se 

demuestra que si existe relación directa entre las variables propuestas. 

Tabla 2. Nivel de competencias informacionales 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Dominio regular 59 67,05 

Dominio suficiente 29 32,95 

Total    88 100,00 

Nota: Elaboración propia 

La tabla 2 muestra el nivel de competencias informacionales de los estudiantes el IX y X 

ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, se observa que de 88 estudiantes encuestados; 59 estudiantes (67,05%) presentan un 

dominio regular de las competencias informacionales, 29 estudiantes (32,95%) presentan un 

dominio suficiente de las competencias informacionales, finalmente ningún estudiante presenta un 

dominio insuficiente de las competencias informacionales.   

Tabla 3. Nivel de las competencias investigativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

Deficiente 10 11,4 

Regular 68 77,3 

Bueno 10 11,4 

Total 88 100,0 

Nota: Elaboración propia 

La tabla 3 presenta el nivel de competencias investigativas de los estudiantes el IX y X 

ciclo de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, se observa que de 88 estudiantes; 10 estudiantes (11,4%) presentan un dominio deficiente 

en las competencias investigativas, 68 estudiantes (77,3%) presentan un dominio regular, mientras 

que 10 estudiantes (11,4%) presentan un buen dominio de las competencias investigativas.   

4. DISCUSIONES  

Según los resultados obtenidos en la investigación existe un grado de correlación positiva 

moderada entre competencias informacionales y competencias investigativas con un valor Rho = 

0.304 y nivel de significancia de p = 0.00 y confiabilidad del 1%. Estos hallazgos son semejantes 

Bonilla (2017) en cuyo estudio concluye que los estudiantes al desarrollar sus competencias 

informativas adquieren las capacidades de dar solución a un problema académico, ya que podrá 

acceder a los recursos que les proveen información; asimismo, los estudiantes se desempeñarán de 

mejor forma al desarrollar las competencias informacionales ya que han activado sus procesos 

complejos de identificación, crítica y valoración de la información. Por otro lado, Morales (2016) 

considera en su investigación que para lograr una adecuada formación investigativa en los 

estudiantes universitarios es importante la formación de una cultura investigativa para lo cual se 

deben integrar habilidades en el contexto de formación profesional; de igual forma, Cabrejos & 

Montenegro (2017) consideran que para alcanzar las competencias investigativas es importante 
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mantenerse constantemente informados y actualizados en los fundamentes científicos, para ello es 

importante tener un dominio en los campos de la búsqueda y procesamiento de la información, se 

debe considerar que un requisito importante en la construcción del conocimiento científico es la 

exploración y selección de información pertinente además de un correcto manejo de fuentes. Por 

ello cabe indicar que se ha observado que los estudiantes en un contexto donde existe una 

superabundancia de información no tienen las estrategias ni capacidades de ser críticos ante ella, 

no tienen conocimiento de las páginas académicas, los bancos de datos e información o los 

repositorios de investigaciones. Es así como al desarrollar el estudiante cada una de las 

competencias informacionales, mayor posibilidad tendrá de construir un proyecto o informe de 

investigación con sólidos fundamentos científicos.  

Al respecto, Rubio (2015) concluye en su investigación que los estudiantes al momento de 

desarrollar labores investigativas llevan a cabo búsquedas por internet sin analizar aspectos tales 

como la actualización de la información o de las páginas web, la autoría o la veracidad de las 

fuentes. Asimismo, Percastre (2017) concluye en su investigación que al momento de investigar 

es importante identificar fuentes científicas e identificar el significado de la información 

dependiendo del tema a investigar; por lo tanto, la recuperación de la información es una habilidad 

que implica hacer uso adecuado de los buscadores y del análisis y evaluación de la información. 

Para  Luna y Silva (2018), desarrollar competencias investigativas implica desarrollar 

competencias de tipo cognitivas y actitudinales, mientras que para  Morales (2016), desarrollar las 

competencias investigativas implican una formación lógica investigativa, así como la 

transformación progresiva en la dinámica de este proceso formativo. Considerando las propuestas 

anteriores es necesario considerar que si no se hace una búsqueda adecuada y un pertinente análisis 

de la información durante el proceso de indagación, entonces, no se puede brindar el fundamento 

teórico necesario a la investigación en camino, toda vez que la fundamentación epistemológica es 

entendida como aquella competencia investigativa que poseen los  estudiantes/profesionales para 

llevar a cabo la explicación, argumentación o proposición de los conocimientos científicos propios 

de su carrera o campo de desarrollo profesional con la finalidad de enriquecer dichos 

conocimientos. De esta manera, las competencias informacionales son valiosas en el cumplimiento 

de la función fundamentadora de la ciencia (Cabrejos & Montenegro, 2017). 

Así mismo, el estudiante al comunicar o compartir sus resultados de investigación – 

haciendo  uso de medios virtuales o físicos – está contribuyendo en menor o mayor medida a la 

divulgación científica, entendida esta última como aquella competencia mediante la cual el 

estudiante expone los resultados de sus investigaciones conllevando a una socialización de los 

mismos a la comunidad científica  (Cabrejos & Montenegro, 2017, p. 37). La divulgación es 

importante toda vez que permite brindarle mayor validez a dicho conocimiento científico y el 

fortalecimiento del corpus científico en un determinado campo académico o profesional.  

De acuerdo con Rubio (2015), las competencias informacionales reales de los estudiantes 

evidencian que el manejo de información es muy básico, esto conllevaría a que los estudiantes 

universitarios no tengan conocimientos profundos en aspectos tales como procesos metodológicos, 

diseño de investigación, tipos y niveles de investigación, planteamiento de problemas, esto 

afectaría o estaría relacionado a su desenvolvimiento en aquellos cursos que lleva en materia de 
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investigación, o aquellos que inciden en el desarrollo de trabajos de investigación con lo cual su 

desenvolvimiento académico en la conducción de sus propios proyectos de investigación se vería 

mermado, por lo cual se constituye en vital importancia tener la seguridad de que los estudiantes 

universitarios tienen un adecuado desarrollo en las competencias informacionales a fin de que se 

conduzcan en forma pertinente al momento de llevar a cabo un estudio ciñéndose a la metodología 

y procesos científicos respectivos. 

5. CONCLUSIONES 

Los estudiantes presentan un nivel de competencias informacionales de dominio regular, 

seguido del dominio suficiente. Así mismo, presentan un nivel de competencia regular, seguido 

del bueno y deficiente en cuanto a las competencias investigativas. En consecuencia, se concluye 

que existe correlación positiva moderada entre las competencias informacionales y las 

competencias investigativas. Por lo tanto, un buen nivel de competencias informacionales conlleva 

a un buen nivel de competencias investigativas. 

Referente a las competencias informacionales e investigativas, los estudiantes presentan un 

nivel de dominio regular. 
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