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Resumen

Este trabajo muestra una revisión bibliográfica sobre los apor-
tes de la modalidad virtual para el aprendizaje en el desarrollo de 
competencias investigativas. Se revisan dos ejes de análisis, los 
cuales son: competencia investigadora y modalidad virtual para 
el aprendizaje, para lo cual se realizó una revisión bibliográfica 
con artículos científicos de no más de cinco años de antigüe-
dad. Los resultados muestran que el enfoque cuantitativo fue 
predominante para los dos núcleos temáticos, se identifica que 
los estudiantes pueden desarrollar las competencias para la in-
vestigación por medio de un curso virtual, además se reconoce 
que la modalidad virtual proporciona al profesor rapidez para 
llevar a cabo la tarea de retroalimentación y orientación; sin 
embargo, existe la necesidad de fortalecer la interacción entre 
estudiantes y profesores.

Palabras clave: Aprendizaje, competencia investigativa, moda-
lidad virtual.

AbstRAct

This work shows a literature review about the contributions 
of  virtual mode for learning in the development of  research 
competencies. Two axes of  analysis are reviewed, which are: 
investigative competence and virtual mode for learning, for 
which a literature review was carried out with scientific ar-
ticles no more than five years old. The results show that the 
quantitative approach was predominant for the two thematic 
nuclei, it is identified that students can develop the skills for 
research through a virtual course, it is also recognized that 
virtual mode provides the teacher with speed to carry out 
the tasks of  feedback and guidance; however, there is a need 
to strengthen the interaction between students and teachers.
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IntroduccIón

Este trabajo realiza y expone un análisis de artículos científicos sobre los aportes de la 
modalidad virtual para el aprendizaje en el desarrollo de competencias de investigación, 
mediante una revisión bibliográfica a partir del año 2018 a la fecha, los dos ejes de 
análisis son: 1) competencia investigadora, 2) modalidad virtual para el aprendizaje. 
El interés es mostrar el estado actual de la contribución por enfoques, metodologías 
utilizadas, propósitos y resultados de las investigaciones, alcanzando una visión más 
vasta de las aportaciones de la modalidad virtual al desarrollo de competencias para 
la investigación.

Para dar un contexto del estado de la cuestión, de acuerdo con Sánchez (2020), 
en el año 2020 existían 0.84 investigadores por cada mil personas económicamente 
activas en México, en comparación con los 14.9 investigadores de Finlandia, a tra-
vés de esto se observa una gran diferencia, estos datos se muestran a nivel mundial, 
mientras que de acuerdo con datos de la UNESCO (2015), Argentina cuenta con 
3.02 investigadores por cada mil personas económicamente activas, lo cual muestra 
una diferencia significativamente por encima de México.

Entre los países latinoamericanos, de acuerdo con datos de Scimago (2022), se 
muestra que 50.63% del porcentaje de producción de publicaciones científicas para 
el año 2021 pertenece a Brasil, mientras que México solo aportó 16%. En esta mis-
ma línea, Rojas y Aguirre (2015) muestran la escasa inversión en América Latina y el 
Caribe para la formación investigativa comparando los datos con Europa y Asia, así 
como una desigualdad entre países del mismo continente americano.
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Lo anteriormente mencionado muestra la necesidad del desarrollo de las compe-
tencias investigativas para que la ciencia continúe e incremente. El uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje se 
ha convertido en parte de él, mientras que los tiempos pandémicos que vivimos en 
la actualidad por covid-19 han consolidado su papel como parte del proceso educa-
tivo; como lo menciona Reyes (2020), las TIC reducen las dificultades en tiempo y 
espacio llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo cual, podemos 
observar que uno de los resultados del trabajo de investigación de García y Cázares 
(2020) y Nugent et al. (2021) fue que los profesores participantes mostraban em-
patía en integrar la tecnología en el proceso educativo, lo cual facilita la formación 
estudiantil y su evaluación.

Marco conceptual

El marco conceptual está dividido en dos apartados, competencias investigativas y 
la modalidad virtual, las cuales se explican a continuación.

Competencia investigativa
Nugent et al. (2021) señalan que las competencias son el proceso que un individuo 
desarrolla y que va perfeccionando, mientras que para Gutiérrez y Aznar-Díaz (2019) 
la competencia investigadora constituye habilidades, aptitudes, actitudes y conoci-
mientos que se conjuntarán en el proceso del trabajo investigativo. En la misma 
dirección, Rocha (2012) ubica al desarrollo de competencias investigativas como la 
apropiación de habilidades que permiten simplificar, discutir, indagar y observar, con 
el fin de usar, gestionar y producir conocimiento. En este sentido, Jaik y Malaga (2013) 
muestran a la competencia para la investigación como una resolución a los problemas 
de la sociedad, para lo cual se necesita el trabajo colaborativo. Por su parte, Beltrán 
(2006) señala que la competencia investigativa da oportunidad a la comprensión de 
textos y meditar sobre ellos, logrando por medio de ello experiencias que permiten 
el desarrollo del individuo.

Se comprende a la competencia investigativa como el proceso que un individuo 
va desarrollando y perfeccionando mediante la apropiación de habilidades, aptitudes 
y conocimientos para la solución de problemas de la sociedad actual.

Modalidad virtual
Los entornos virtuales para el aprendizaje son espacios que permiten los procesos de 
aprendizaje formal a través de tareas y actividades, logrando así la meta de construcción 
de aprendizajes (Wang et al., 2018). Por su parte, Zwart et al. (2021) señalan que los 
estudiantes obtienen experiencias de su proceso de aprendizaje mediante actividades 
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virtuales. Picón (2020) indica que la modalidad virtual en el aprendizaje permite llevar 
a cabo actividades grupales y colaborativas de forma atractiva e interactiva, pero que 
además, como lo mencionan Baker y Chick (2006), la modalidad virtual no debe ser 
realizada al azar, sino que debe tener sus bases en la pedagogía, además de un con-
texto educativo. Por lo anteriormente señalado, el proceso que se lleva a cabo para 
la enseñanza-aprendizaje a través de la modalidad virtual tiene como puntos clave la 
conformación de: comunicación (entre las partes implicadas), trabajo en conjunto, 
evaluación y seguimiento del progreso de los estudiantes (Das y Sharma, 2020).

La modalidad virtual para el aprendizaje no debe de ser llevada a cabo por una 
casualidad, debe de ser diseñada y planificada para poder llevarse a cabo eficazmente, 
logrando los objetivos que se planteen.

Metodología

Objetivo
Analizar los aportes de la modalidad virtual para el aprendizaje en el desarrollo de 
competencias de investigación a partir de una revisión bibliográfica. Primeramente se 
analizarán por separado los ejes temáticos 1) competencia investigadora y 2) modali-
dad virtual para el aprendizaje, para después mostrar las relaciones que existen entre 
ellos por medio del análisis de los aportes de la modalidad virtual para el aprendizaje 
en el desarrollo de competencias de investigación dentro de los hallazgos.

Descripción del análisis
Esta investigación con enfoque cualitativo empleó una técnica documental, en la 
cual la información es procesada cuantitativamente, como lo señala Crotte (2011), a 
manera de complementación del trabajo de investigación en los apartados: desarrollo, 
resultados y conclusiones. Esto se logra mediante el proceso de la búsqueda, selección, 
organización y análisis de escritos para dar respuesta al objeto de estudio, de acuer-
do con Bermeo-Yaffar et al. (2016). Este escrito expone una revisión bibliográfica 
sobre la contribución de la modalidad virtual para el aprendizaje en el desarrollo de 
las competencias investigativas, mostrando una aproximación del contexto actual. 
El análisis consistió en el tipo de fuente, la base de datos, título, año de publicación, 
objetivo, palabras clave, enfoque y resultados.

Fase inicial

Se realizó una búsqueda y revisión bibliográfica de artículos científicos indizados 
en las siguientes bases de datos: EBSCOhost, ERIC, Dialnet, Google Académico, 
Latindex, MDPI, Redalyc, Scielo, Scopus y LearnTechLib; la periodicidad de la re-
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visión de fuentes de información comprendió el periodo de los años 2018 al 2022, 
tomando como referencia el 2022, lo cual arrojó inicialmente 18,500 artículos para 
el núcleo temático “Competencia investigativa” y 16,600 para “Modalidad virtual”. 
Fueron seleccionados 60 artículos, de los cuales 32 pertenecen al campo de análisis 
“Modalidad virtual para el aprendizaje” mientras que 28 son pertenecientes al campo 
de la competencia investigativa.

Los criterios de exclusión fueron:
• Artículos en revistas sin indización.
• Artículos anteriores al año 2018.

Nombre y número de palabras claves
• Español: Competencia investigadora, competencias investigadoras, competencias 

para la investigación, capacidades investigadoras, capacidades de la investigación, 
capacidades de investigación, capacidades para la investigación, competencia de in-
vestigación, modalidad virtual de aprendizaje, modalidad virtual para el aprendizaje, 
aprendizaje virtual, modalidad de aprendizaje virtual, aprendizaje en virtualidad, 
aprendizaje en la virtualidad.

• Inglés: Research competence, research skills, competencies for research, research capacities, re-
search capabilities, capacities for research, virtual learning mode, virtuality for learning, virtual 
learning, learning in virtuality.
La revisión bibliográfica de los resultados a los que se ha llegado respecto a los 

aportes de la modalidad virtual para el aprendizaje para el desarrollo de competencias 
investigativas es el objeto de estudio de este trabajo.

Fase analítica

De acuerdo con López (2005), los textos se analizaron por categorías de organización 
de los textos, siendo estas: tipo de la fuente, bases de datos de donde fue tomada, 
título del artículo, nombre del autor o autores, propósito, país de procedencia, año 
de publicación del artículo, objetivos planteados, palabras clave, enfoque utilizado y 
resultados.

Fase final

Se llevó a cabo la interpretación de los textos mostrando la relación entre ellos, pro-
veyendo información para su integración al objeto de estudio, generando hipótesis o 
afirmaciones que sirvan como pauta para nuevas investigaciones o para la construc-
ción teórica, exponiendo los resultados del trabajo, tendencias y limitaciones, como 
lo menciona Reguera (2008).
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desarrollo

Descripción estadística de textos

En la Tabla 1 se muestra el número de artículos seleccionados por base de datos para 
su análisis; como puede observarse en las tablas 2 y 3, el enfoque predominante en 
los artículos seleccionados fue el cuantitativo, en un menor porcentaje se encuentra 
el enfoque mixto con 14% en el núcleo temático “Competencia investigativa” y 6% 

Tabla 2
Número de artículos por enfoque para los núcleos temáticos
“Competencia investigativa” y “Modalidad virtual para el aprendizaje”

Fuente: Construcción personal.

Cuantitativo

Cualitativo

Mixto

22

2

4

29

1

2

Competencia investigativa Modalidad virtual para el aprendizaje

Tabla 3
Porcentaje por enfoque de artículos para los núcleos temáticos
“Competencia investigativa” y “Modalidad virtual para el aprendizaje”

Fuente: Construcción personal.

Cuantitativo

Cualitativo

Mixto

79%

7%

14%

91%

3%

6%

Competencia investigativa Modalidad virtual para el aprendizaje

Tabla 1
Número de artículos por base de datos

Fuente: Construcción personal.

EBSCOhost

ERIC

Dialnet

Google Académico

Latindex

MDPI

Redalyc

Scielo

Scopus

Total

EBSCOhost

Dialnet

Google Académico

LearnTechLib

MDPI

Scielo

Scopus

Total

3

1

1

7

1

1

1

2

11

28

2

1

14

1

2

2

10

32

Competencia investigativa Modalidad virtual para el aprendizaje
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dentro del núcleo temático “Modalidad virtual para el aprendizaje”; el enfoque cuali-
tativo por su parte cuenta con 7% en el núcleo temático “Competencia investigativa” 
y con 3% en el núcleo temático “Modalidad virtual para el aprendizaje”, con lo que 
se identifica la necesidad de investigaciones de corte cualitativo y mixto.

Competencias investigativas
A continuación se analizan los trabajos de investigación con corte cuantitativo selec-
cionados para el núcleo temático “Competencias investigativas” (Alghamdi y Dera-
ney, 2018; Arnold et al., 2018; Bravo y De la Rosa, 2021; Briceño, 2018; Cardoso y 
Cerecedo, 2019; Casanova-Zamora et al., 2021; Cortés et al., 2018; Edens y Malecki, 
2020; Fuster y Santa María, 2020; Estacio et al., 2018; Estrada, 2020; George y Salado, 
2019; Mahasneh, 2020; Pavlova et al., 2021; Ponce et al., 2020; Rodríguez et al., 2019; 
Rubio et al., 2018; Semeere et al., 2021; Velázquez et al., 2020).

Briceño (2018) indica en su trabajo de investigación que los estudiantes cuentan 
con diferentes niveles de desarrollo en sus competencias investigativas. En esta lí-
nea, Casanova-Zamora et al. (2021) señalan que las habilidades para la investigación 
permiten que los estudiantes sean partícipes activos en su proceso de formación, 
con lo cual se expone la necesidad de enseñar a los estudiantes a pensar por ellos 
mismos y capacitarlos para la selección y uso de herramientas que sean útiles para la 
solución de problemas, tomar sus decisiones para que así ellos tengan el control de 
su aprendizaje, en su trabajo de investigación se expone que por medio de un curso 
virtual se desarrolla poco a poco en los estudiantes las habilidades de investigación.

Mahasneh (2020) muestra que, por medio del modelo mixto o semipresencial, 
los estudiantes pueden construir sus conocimientos para desarrollar competencias 
para la investigación, además de formar en los estudiantes la responsabilidad y orga-
nización de sus tiempos para el cumplimiento de las metas. En este sentido, Semeere 
et al. (2021) afirman que los individuos con un entrenamiento previo tendrán un 
mejor desarrollo en sus competencias investigativas. Rubio et al. (2018) exponen en 
su trabajo de investigación que los alumnos tienen como autopercepción un nivel 
alto en competencias como técnica de recogida de datos y análisis cualitativo. En 
contraposición con esto, Edens y Malecki (2020) presentan que los estudiantes que 
fungieron como participantes en su investigación se autopercibían con deficiencias en 
la selección y manejo de información para la investigación. Es por ello que, de acuer-
do con Ponce et al. (2020), se identifica la necesidad del desarrollo en competencias 
investigativas, además de aptitudes y habilidades que son necesarias para la formación 
profesional. En la misma línea, Bravo y De la Rosa (2021) señalan que es necesaria 
la formación en competencias investigativas y de comunicación, ya que mediante la 
formación investigativa los estudiantes construyen y desarrollan las competencias 
para la investigación, alcanzando niveles de intermedio a avanzado.



ie revista de investigación educativa de la Rediech
vol. 13 • 2022 • e1598 • ISSN: 2448-85508

Estrada (2020) muestra que el desarrollo de competencias investigativas en 
estudiantes se logra de forma idónea mediante el acompañamiento de un experto. 
Acorde a lo anterior, Estacio et al. (2018) identifican que, por medio de un curso, los 
alumnos pueden desarrollar estas competencias, los estudiantes de su investigación 
señalaban que se percibían con mayores competencias para realizar investigaciones 
de corte cualitativo, por lo cual se infiere que se necesita atención en el diseño ins-
truccional para desarrollar competencias investigativas de corte cuantitativo dentro 
de los cursos para la formación investigativa de los estudiantes.

Dentro de esta misma línea, Alghamdi y Deraney (2018), así como Rodríguez et 
al. (2019) y Pavlova et al. (2021) presentan, a través de su trabajo de investigación, que 
las capacidades para la investigación pueden desarrollarse por medio de un curso en 
el cual los estudiantes se formen a través de un aprendizaje activo, con lo cual podrán 
mejorar su formación en investigación, posteriormente, si los aprendices deciden 
continuar en el sendero de la investigación, podrán aplicar los conocimientos logrados 
para dar solución a los problemas que aquejan a la sociedad. De acuerdo con esto, 
Fuster y Santa María (2020) y Velázquez et al. (2020) muestran que las competencias 
investigativas sirven para la resolución de los problemas de la sociedad.

Diversas investigaciones de corte cuantitativo con técnica documental fueron 
seleccionadas para su revisión (Chen et al., 2021; Díaz, 2019; Hughes, 2019; Romanov 
et al., 2020; Sánchez et al., 2019; Valdés et al., 2020; Zogla y Lubkina, 2020).

Dentro del trabajo de Valdés et al. (2020) se expone que la formación de es-
tudiantes en competencias investigativas nace para dar solución a las necesidades 
de la sociedad, además exponen que el perfil de competencias debe contener una 
contextualización, así como una estructura organizada y actual, cientificidad, carácter 
integral y objetividad. En este tenor, Romanov et al. (2020) presentan en su trabajo 
de investigación que la fundamentación en la base de la investigación, así como en el 
modelo estructural, logra una formación adecuada y permanente en la competencia 
investigativa de los estudiantes.

Sin embargo, Sánchez et al. (2019) comentan que la complejidad en la definición 
de competencias y habilidades de investigación queda en evidencia mediante su tra-
bajo de investigación, pues existe una diversidad de elementos que se evalúan en cada 
instrumento seleccionado, en donde la conexión entre ellos no es necesariamente 
llevada a cabo, a pesar de que el constructo que se evalúa es el mismo. En esta misma 
línea, Zogla y Lubkina (2020) evidencian la importancia de tener clara la definición 
y estructura de las habilidades para la investigación, así como de la competencia con 
la que un investigador debe de contar.

Díaz (2019) indica una serie de supuestos y condiciones que pueden ser enlazadas 
a la creación efectiva de sistemas de evaluación para la competencia investigativa en el 
nivel superior, como lo son: valorar los procesos de construcción del conocimiento, 
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evaluación práctica en situaciones reales, llevar el conocimiento a la acción, autoeva-
luación y autorregularización, tomando en cuenta las opiniones de los implicados. En 
esta misma ruta, Chen et al. (2021) muestran las recomendaciones para seleccionar el 
instrumento adecuado para la evaluación de competencias investigativas, como son 
la evaluación de calidad y la actualidad en dichos instrumentos.

Almeraya y Tobón (2019) refieren que, a través del establecimiento de objetivos, 
metas y categorías de análisis, se logró la detección del problema de investigación, 
además, dicho instrumento de evaluación contempló: enfocar el proyecto en el sujeto, 
objeto y contextualización, desarrollar el protocolo de investigación, búsqueda avan-
zada de información, análisis documental mediante las categorías de análisis, citación 
APA y construcción del marco teórico; según los autores, el instrumento realizado 
tuvo aceptación en los estudiantes.

A continuación se identifican distintas investigaciones de corte mixto en las cuales 
los instrumentos comúnmente utilizados fueron la guía de entrevista y el cuestionario. 
Se presenta el trabajo elaborado por Estrada (2020), en él se revela que los estudiantes 
logran un nivel de intermedio hasta avanzado en el desarrollo de sus competencias 
investigativas por medio de la modalidad a distancia para el aprendizaje; el autor señala 
que sería benéfico evaluar además el desarrollo de las competencias investigativas 
desarrolladas por los estudiantes una vez ya graduados y también las desarrolladas 
por los empleadores, para obtener una visión de la aplicación y apropiación de estas 
en el campo profesional. Por su parte, George y Salado (2019) señalan que general-
mente los estudiantes utilizan las tecnologías para comunicarse y para la búsqueda 
de información, pero los estudiantes presentan debilidades en cuanto a identificar 
fuentes confiables, analizar la información y en la comunicación de conocimientos 
mediante plataformas de internet.

Por su parte, Fraiha et al. (2018) exponen en su trabajo de corte cualitativo, en 
el cual el instrumento utilizado fue la observación, que al tratar directamente con los 
estudiantes se identificó un mayor compromiso en las actividades, además de pro-
piciar la libertad creativa y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. Por su parte, 
Hughes (2019) indica la importancia de clarificar la definición de habilidades para 
la investigación, así como el marco de desarrollo de estas para la formación de los 
estudiantes en este ámbito; el autor también señala la importancia que tiene la expe-
riencia en investigación por parte del guía que encamina al estudiante en este sentido.

Modalidad virtual para el aprendizaje
A continuación se analizan las investigaciones identificadas con enfoque cuantitativo 
correspondientes al eje “Modalidad virtual para el aprendizaje” (Abdullah et al., 2021; 
Ambawati et al., 2021; Aramendiz y Córdova, 2019; Battaglia et al., 2019; Bautista 
et al., 2020; Bottini y Gillis, 2021; Huambachano et al., 2020; De Ponti et al., 2020; 
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Durán, 2018; Fiangga et al., 2021; Ibáñez et al., 2018; Ihama y Eguasa, 2021; Inzunza 
et al., 2019; Kingsbury, 2020; Marciniak y Sallán, 2018; Matosas-López et al., 2019; 
Mercado et al., 2019; Mora-Vicarioli, 2019; Quesada-Castillo, 2019; Rincón et al., 
2019; Luna y Hernández, 2020; Steehler et al., 2020; Zwart et al., 2021).

Ihama y Eguasa (2021) señalan que la modalidad virtual otorga la oportunidad de 
tener ventajas por disminuir los costos económicos a los involucrados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así mismo indican que esta modalidad para el aprendizaje 
ha favorecido el proceso de formación sin verse afectados tanto estudiantes como 
profesores por el tiempo o espacio, por lo cual muchas instituciones están adoptando 
este modelo para el proceso de enseñanza. En esta línea, Bautista et al. (2020) mues-
tran que, a través de las circunstancias que vivimos en estos tiempos pandémicos, los 
estudiantes han tenido que ajustarse a los cambios requeridos para continuar con su 
formación, en la cual la modalidad virtual ahora es parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En este tenor, Bottini y Gillis (2021) muestran que la modalidad virtual ha logrado 
agilizar el tiempo en la enseñanza, pero se identifica la necesidad de la interacción 
entre estudiante y profesor para la retroalimentación y guía del docente para con el 
alumno. Se reconoce que otro descubrimiento en su trabajo de investigación fue que 
la modalidad virtual permite identificar las áreas de crecimiento en los estudiantes. En 
esta línea, Marciniak y Sallán (2018) señalan que los estudiantes encuentran ventajas 
en la modalidad virtual como lo son un tiempo corto para recibir retroalimentación, 
actividades claras para el estudiante, contacto con el docente por medio de la tec-
nología, foros de debate y materiales didácticos con calidad. Por su parte, Matosas-
López et al. (2019) observan que la modalidad virtual permite en la enseñanza tener 
la información necesaria para que el profesor identifique áreas de debilidad en los 
estudiantes para su pronta corrección y orientación.

Diversos autores señalan que el aprendizaje significativo puede lograrse a tra-
vés de la modalidad virtual, con lo cual puede alcanzarse una eficiencia en tiempos, 
transferibilidad ya que el estudiante es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos 
en distintos escenarios y circunstancias, además de obtener satisfacción en las partes 
involucradas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje (Huambachano et al., 
2020; Durán, 2018; Ebohon et al., 2021; Kingsbury, 2020; Racheva, 2018; Rincón 
et al., 2019; Steehler et al., 2020; Tan et al., 2021; Torres-Martín et al., 2021; Vielma 
y Brey, 2021).

Inzunza et al. (2019) muestran en su investigación que los estudiantes consideran 
como una fortaleza que van desarrollando a la autonomía que ofrece la modalidad 
virtual en el aprendizaje, pero se muestran conscientes de la responsabilidad que existe 
para tener una interacción alumno-profesor más fuerte. En este tenor, Marciniak y 
Sallán (2018) exponen una deficiencia en lo que respecta a la relación académica y 
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formativa por parte de estudiantes y profesores en la modalidad virtual de aprendiza-
je. En esta línea, Mercado et al. (2019) identifican que en diversos espacios virtuales 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje no se lleva a cabo el seguimiento de la 
interacción entre profesor-alumno, ni entre estudiantes. Dando seguimiento a este 
contexto, Salas et al. (2020) indican que existen dificultades dentro de la modalidad 
virtual para el aprendizaje, como lo son: material didáctico no atractivo para los 
estudiantes, videos y audio de mala calidad, dificultades para la interacción, poca o 
nula existencia de retroalimentación por parte del profesor, diseño instruccional sin 
aprendizaje significativo, actividades no planeadas para la adquisición de habilidades 
y una plataforma poco amigable para el usuario.

Contrariamente a lo antes expuesto, Racheva (2018) indica que la modalidad 
virtual para el aprendizaje tiene como ventaja superar el aislamiento en el proceso 
de aprendizaje por medio de actividades sincrónicas, además señala que la modalidad 
virtual permite una enseñanza más personalizada e interactiva en la cual un aspecto de 
importancia será la retroalimentación inmediata y eficaz que el profesor otorgue a los 
estudiantes. En esta misma línea, Vielma y Brey (2021) muestran que los estudiantes 
que fungieron como participantes de su investigación se mostraban preocupados por 
las fechas establecidas para entregar actividades y la escasa o tardía respuesta que 
tenían para la resolución de dudas o comentarios que tomaban parte en el proceso de 
aprendizaje, lo cual les generaba estrés. Otro de los aspectos negativos lo mencionan 
Zwart et al. (2021), y es que se ha visto limitada la capacidad de memoria gracias a la 
tecnología, por lo que existen estudiantes con bajo rendimiento.

Ambawati et al. (2021) señalan que la mayoría de los docentes que participaron en 
su investigación presentaron dificultades para llevar a cabo el proceso de enseñanza en 
línea, primeramente por el difícil acceso al internet, además de una baja motivación en 
los estudiantes debido a la mala organización de su tiempo y la falta de infraestructura 
para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en línea. En este tenor, De Ponti 
et al. (2020) exponen que 20% de los participantes en sus trabajos de investigación 
se vieron ante un difícil acceso al modelo virtual por problemas técnicos.

Siguiendo con la línea anterior, Ebohon et al. (2021) muestran en su trabajo de 
investigación que 50% de sus participantes tuvieron problemas con la conexión de 
internet para la modalidad virtual de aprendizaje, además señalan que tanto profe-
sores como estudiantes tuvieron dificultades con la interacción entre ellos, lo cual 
repercutía en la satisfacción de los estudiantes. En cuanto a la evaluación, la mayoría 
de los profesores indicaban que se hacía dificultoso este proceso para las habilidades 
y desempeño de los alumnos. En este aspecto, Tan et al. (2021) señalan que la moda-
lidad virtual, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, bloquea la interactividad 
de profesor-alumno, lo que ocasiona ansiedad y estrés en los estudiantes ya que no 
existe una retroalimentación efectiva.
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Quesada-Castillo (2019) identifica al profesor como un evaluador constante en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad virtual, por lo cual el 
diseño para el desarrollo de la evaluación virtual debe ser planeado a detalle. En la 
misma línea, Battaglia et al. (2019) muestran la necesidad del diseño de herramientas 
para la evaluación en tiempo real, las cuales midan el desarrollo que los estudiantes 
tienen en cuanto a conocimiento y rendimiento. Concordando con lo anterior, Mora-
Vicarioli (2019) señala que la modalidad virtual en el aprendizaje permite que los es-
tudiantes tengan espacios para desarrollar un trabajo colaborativo y retroalimentación 
inmediata que guíe al estudiante en su aprendizaje. En este tenor, Torres-Martín et 
al. (2021) muestran que, en muchas instituciones, se comienza con la introducción 
de la modalidad virtual pero no se cuenta con la visión y compromiso necesario para 
su implementación.

Se identificaron estudios de corte mixto como el de Matosas-López et al. (2019), 
quienes señalan que los modelos de aprendizaje mixto permiten la corrección efectiva 
y a tiempo para la formación de los estudiantes; mientras que Mercado et al. (2019) 
argumentan que en distintos espacios virtuales de aprendizaje no se lleva a cabo un 
monitoreo en la interactividad para el proceso de formación de los estudiantes. Por su 
parte, Snoussi y Radwan (2020) indican que los espacios virtuales para el aprendizaje 
permiten que los estudiantes se desarrollen y desenvuelvan eliminando las barreras 
para la participación, logrando con esto una colaboración entre estudiantes.

Por su parte, Khan (2020) en su investigación de corte cualitativo muestra que los 
estudiantes participantes de su trabajo indicaban que la modalidad virtual les permite 
trabajar y construir sus aprendizajes a su propio ritmo sin que se interpongan barreras 
como el tiempo y el espacio.

resultados

Competencias investigativas
Los textos analizados en su mayoría son extranjeros (61%), de los cuales 57% son 
en idioma inglés y 4% en portugués, mientras que 39% son en idioma español. El 
enfoque predominante es el cuantitativo, con 79%, seguido por el mixto con 14%, 
en su minoría se encuentra el cualitativo con 7%. Se identifica que el año con mayor 
producción dentro de los textos analizados es el 2020, en contraparte se encuentra el 
año 2021 con la minoría de estos. Se reconoce la necesidad de trabajos de investigación 
sobre competencias investigativas que incluyan los enfoques mixto y cualitativo, para 
tener una visión más amplia del objeto de estudio.

Entre los textos analizados del núcleo temático “Competencias investigativas” 
se identificaron áreas de oportunidad, así como fortalezas; de acuerdo con distintos 
textos analizados de corte cuantitativo, se identifica la necesidad del desarrollo de 
competencias investigativas en los estudiantes, pues existe un limitado desarrollo de 
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estas (Arnold et al., 2018; Briceño, 2018; Cardoso y Cerecedo, 2019; Cortés et al., 
2018; Edens y Malecki, 2020; Estrada, 2020; George y Salado, 2019; Ponce et al., 2020; 
Rubio et al., 2018). En este sentido también se identifica la necesidad de evaluar las 
competencias desarrolladas en los estudiantes, además de conocer la percepción que 
ellos tienen sobre su propio desarrollo en ellas, y analizar la congruencia entre estos 
dos ejes, ya que hay una contrapostura en este tema: de acuerdo con los autores cita-
dos anteriormente, el desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes es 
desalentador, sin embargo, diversos autores señalan que las competencias investigativas 
pueden desarrollarse en los estudiantes mediante un curso, ya sea virtual, presencial 
o mixto (Alghamdi y Deraney, 2018; Casanova-Zamora et al., 2021; Estacio et al., 
2018; Mahasneh, 2020; Pavlova et al., 2021; Rodríguez et al., 2019).

De acuerdo con Rubio et al. (2018), la autopercepción que los estudiantes tienen 
de sus competencias investigativas es alto. No obstante, Edens y Malecki (2020) mues-
tran que los estudiantes participantes en su trabajo de investigación se autopercibían 
con deficiencias. En la misma línea, existe la necesidad de definir clara y universalmente 
cuáles son las competencias y cuáles son las habilidades de investigación, pues de 
acuerdo con Hughes (2019), Sánchez et al. (2019) y Zogla y Lubkina (2020), se tiene 
una pluralidad de ellas sin tener necesariamente una coherencia.

Por otra parte, de acuerdo con Estrada (2020) y de Valdés et al. (2020), existe una 
necesidad de analizar la aplicación de las competencias desarrolladas en individuos que 
fueron estudiantes y que ahora hacen uso de ellas en el ámbito laboral y en la sociedad.

Modalidad virtual para el aprendizaje
Dentro del núcleo temático “Modalidad virtual para el aprendizaje” la mayoría 
(63%) de las investigaciones seleccionadas fueron en idioma inglés; 37% fueron en 
idioma español. El enfoque que predomina es el cuantitativo con 91% de los textos 
analizados, mientras que el enfoque mixto cuenta con 6% de los textos analizados, la 
minoría de los trabajos seleccionados (3% del total) pertenece al enfoque cualitativo; 
se identifica que la mayor producción de los textos analizados se dio en el año 2021, 
mientras que la minoría de estos se encuentra en el año 2018.

En los textos analizados se identificaron áreas de fortaleza, como lo mencionan 
diversos autores (Bottini y Gillis, 2021; Ibáñez et al., 2018; Ihama y Eguasa, 2021; 
Khan, 2020) en cuanto a que la modalidad virtual en el aprendizaje genera el espacio 
para que múltiples usuarios se encuentren en él, sin importar la ubicación geográfica 
o el tiempo; es por ello que diversas instituciones se encuentran en el proceso de 
adopción de este modelo, ya que se abre paso a la innovación educativa. Sin embargo, 
se identifica fortalecer la interacción entre estudiantes y profesores, lo cual podría 
generar estrés, esto de acuerdo con distintos autores (Bottini y Gillis, 2021; Inzunza 
et al., 2019; Marciniak y Sallán, 2018; Mercado et al., 2019; Salas et al., 2020; Tan et 
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al., 2021; Vielma y Brey, 2021). En este sentido, Bautista et al. (2020) muestran que 
los estudiantes han tenido que ajustarse a los cambios requeridos para ser parte del 
proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la modalidad virtual.

Otro de los hallazgos fue que la modalidad virtual permite al profesor tener la 
información necesaria y en corto tiempo para corregir a los estudiantes y propor-
cionarles orientación, ya que se logra dar eficiencia en los tiempos (Matosas-López, 
2019; Rincón et al., 2019). El punto anterior es una ventaja que los estudiantes valo-
ran, además de las herramientas tecnológicas para construir sus conocimientos, de 
acuerdo con Marciniak y Sallán (2018).

Tal como se muestra en el desarrollo para este núcleo temático, diversos trabajos 
de investigación concuerdan en que la modalidad virtual para el proceso de enseñanza-
aprendizaje sirve como soporte para aumentar el rendimiento de los estudiantes y 
aumentar el puntaje de sus calificaciones (Huambachano et al., 2020; Durán, 2018; 
Ebohon et al., 2021; Kingsbury, 2020; Racheva, 2018; Steehler et al., 2020; Tan et al., 
2021; Torres-Martín et al., 2021; Vielma y Brey, 2021).

Otro de los hallazgos fue que existe la necesidad de contar con la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la mo-
dalidad virtual, ya que diversas investigaciones exponen que tanto profesores como 
alumnos tuvieron dificultades para tener acceso a internet, siendo este un recurso 
necesario para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad 
(Ambawati et al., 2021; De Ponti et al., 2020; Ebohon et al., 2021).

conclusIones

El enfoque predominante de las investigaciones analizadas para los núcleos temáticos 
“Competencias investigativas” y “Modalidad virtual para el aprendizaje” es cuanti-
tativo, con 79% y 91% respectivamente, seguido por el enfoque mixto, que para el 
núcleo temático “Competencias investigativas” corresponde a 14%, mientras que al 
núcleo temático “Modalidad virtual para el aprendizaje” le pertenece 6%; finalmente 
se encuentra el enfoque cualitativo que para los núcleos temáticos “Competencias 
investigativas” y “Modalidad virtual para el aprendizaje” comprende 7% y 3% res-
pectivamente, por lo cual se observa la necesidad de realizar investigaciones tanto 
cualitativas como mixtas de este objeto de estudio.

A partir de las investigaciones analizadas se identificó que el año con mayor 
producción de publicaciones científicas para el núcleo temático “Competencias 
investigativas” fue el 2020, contrariamente, en el 2021 se encuentra la minoría, sin 
embargo, en este mismo año se reconoce la mayor producción de publicaciones de 
corte científico para el núcleo temático “Modalidad virtual para el aprendizaje”, la 
menor cantidad de los textos analizados para este último núcleo temático se encuentra 
en el año 2018.
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Por lo anteriormente señalado, se muestra una disminución de publicaciones 
científicas del año 2018 al 2021 a través de las investigaciones que fueron analizadas 
para el eje temático “Competencias investigativas”, en cambio para el eje temático 
“Modalidad virtual para el aprendizaje” se observa un aumento desde el año 2018 
al 2021.

Se muestra que la mayoría de las investigaciones seleccionadas para el núcleo 
temático “Competencias investigativas” son extranjeras, con 61% (57% son en 
idioma inglés y 4% en portugués), en idioma español hay 39%. Para el eje temático 
“Modalidad virtual para el aprendizaje” se seleccionaron 63% en idioma inglés y 37% 
fueron en español.

Como punto de acuerdo de diversos autores se indica que por medio de un curso 
virtual los estudiantes pueden desarrollar las competencias para la investigación, ya 
que hay una necesidad del desarrollo de estas en los estudiantes (Alghamdi y Deraney, 
2018; Mahasneh, 2020; Pavlova et al., 2021; Rodríguez et al., 2019). En este tenor, 
diversos autores señalan que es necesario definir y diferenciar claramente cuáles son 
las competencias y cuáles son las habilidades de investigación (Hughes, 2019; Sánchez 
et al., 2019; Zogla y Lubkina, 2020).

De acuerdo con Ihama y Eguasa (2021) y Khan (2020), la modalidad virtual 
proporciona espacios para que los personajes involucrados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje hagan uso de ellos, eliminando las barreras de espacio y tiempo. 
Sin embargo, se identifica la necesidad de fortalecer la interacción entre profesores 
y estudiantes (Bottini y Gillis, 2021; Inzunza et al., 2019 Marciniak y Sallán, 2018; 
Mercado et al., 2019; Tan et al., 2021).

Otra de las ventajas que existe en la modalidad virtual para el proceso de apren-
dizaje es la rapidez con la que cuenta el profesor en obtener la información nece-
saria para llevar a cabo la retroalimentación a los estudiantes y a su vez orientarlos 
en la construcción de sus saberes (Marciniak y Sallán, 2018; Matosas-López, 2019; 
Mora-Vicarioli, 2019), pero para llevar a cabo esta tarea será necesario contar con la 
infraestructura necesaria en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual (Ambawati 
et al., 2021; De Ponti et al., 2020; Ebohon et al., 2021), además de una planeación a 
detalle en la pedagogía y diseño instruccional (Estacio et al., 2018; Quesada-Castillo, 
2019; Salas et al., 2020).
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