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RESUMEN 

Se estudiaron los constructos de investigación formativa y mentoría vinculados a la 

formación docente en una universidad pública en tiempos de pandemia y post 

pandemia por COVID-19, con la finalidad de evaluar las posibilidades de 

implementar un programa al respecto. La metodología se desarrolló en el enfoque 

cualitativo y el paradigma naturalista interpretativo. Se aplicó el estudio de casos a 

través de entrevistas semiestructuradas en profundidad, para recoger el sentir de 

docentes y estudiantes; también se analizaron la malla curricular y los sílabos de 

asignaturas de la línea de investigación científica por ser documentos curriculares 

de gestión. Se trianguló la información recogida con la opinión de especialistas 

externos, egresados y el modelo conceptual sobre el rol de la mentoría en el 

desarrollo de la investigación formativa a fin de procurar mayor rigor científico. Los 

resultados, discusión y conclusiones muestran la percepción de los sujetos 

involucrados respecto a las dos categorías y, a partir de ella, se formularon las 

recomendaciones que buscan mejorar la formación inicial de los futuros 

profesionales de la educación a través de una propuesta pertinente de mentoría 

para investigación formativa. 

 

Palabras clave: Formación en y para la investigación, asesoría, aprendizaje, 

formador de docentes, COVID-19 
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ABSTRACT 

The constructs of formative research and mentoring linked to teacher training at a 

public university in times of the COVID-19 pandemic were studied, in order to 

evaluate the possibilities of implementing a program in this regard. The methodology 

was developed in the qualitative approach and the interpretative naturalistic 

paradigm. The case study was applied through in-depth semi-structured interviews, 

to collect the feelings of teachers and students; The curricular mesh and the 

syllables of the subjects of the Scientific Research line were also analyzed as they 

are management curricular documents. The information collected was triangulated 

with the opinion of external specialists, graduates and the conceptual model on the 

role of mentoring in the development of formative research in order to seek greater 

scientific rigor. The results, discussion and conclusions show the perception of the 

subjects involved regarding the two categories and, based on it, the 

recommendations that seek to improve the initial training of future education 

professionals through a relevant mentoring proposal were formulated for formative 

research. 

 

Keywords: Training in and for research, advisory, learning, teacher training, 

COVID-19 
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RESUMO 

Foram estudados os constructos da pesquisa formativa e da tutoria vinculados à 

formação de professores em uma universidade pública em tempos de pandemia e 

pós-pandemia por COVID-19, a fim de avaliar as possibilidades de implementação 

de um programa nesse sentido. A metodologia foi desenvolvida na abordagem 

qualitativa e no paradigma interpretativo naturalista. O estudo de caso foi aplicado 

por meio de entrevistas semiestruturadas em profundidade, para coletar os 

sentimentos de professores e alunos; A malha curricular e as sílabas das disciplinas 

da linha de pesquisa científica também foram analisadas por serem documentos 

curriculares de gestão. A informação recolhida foi triangulada com a opinião de 

especialistas externos, egressos e o modelo conceptual sobre o papel da tutoria no 

desenvolvimento da investigação formativa de forma a procurar maior rigor 

científico. Os resultados, discussão e conclusões mostram a percepção dos sujeitos 

envolvidos sobre as duas categorias e, a partir dela, foram formuladas as 

recomendações que buscam melhorar a formação inicial dos futuros profissionais 

da educação por meio de uma proposta de mentoria relevante para pesquisas 

formativas. 

Palavras chave: Formação em e para a investigação, consultivo, aprendizagem, 

formador de professores, COVID-19 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las macro instituciones de salud declararon la pandemia en todo el orbe, el 11 de 

marzo de 2020, por los altos niveles de propagación y letalidad del COVID-19 

(OPS/OMS, 2020). Esto devino en medidas de cuarentena y suspensión de 

actividades académicas, laborales y productivas a nivel global. La incertidumbre en 

los sistemas educativos, especialmente universitarios, fue notoria respecto al 

abordaje metodológico para continuar con una oferta educativa inédita e imprevista 

cuyos desafíos siguen vigentes (OEA, 2020; CEPAL, 2022; UNESCO, 2022). Así 

lo muestran las variadas respuestas de los Estados o sus sistemas universitarios 

para atender las demandas educativas surgidas en plena crisis y que orillan más 

que a reformas a reinventar sistemas. 

El riesgo sanitario y la transformación súbita de la modalidad educativa presencial, 

intensificaron la necesidad de la investigación formativa entre los estudiantes 

universitarios con el desafío de incorporar recursos endógenos para desarrollar 

habilidades de investigación sin ocasionar gastos adicionales y reduciendo la 

inequidad. Esto coincide con la demanda de los organismos internacionales sobre 

la mejora continua de las condiciones básicas de calidad a través de una praxis 

investigativa que empodere respecto al saber (UNESCO, 2021), no solo adquirido 

sino también replicarlo, ampliarlo, difundirlo y crearlo.  

Frente a la pandemia, el Estado Peruano declaró la emergencia sanitaria el 15 de 

marzo de 2020 (D. S. N°044-2020-PCM, 2020) que se extendió por más de tres 

años. El Perú enfrentó entonces una aguda crisis política que llevó a vacancias 

presidenciales sucesivas, Kuczynski, Vizcarra, Merino y Sagasti. Las tensiones del 

Estado continuaron en el régimen de Perú Libre, cuyo líder Pedro Castillo fue 

vacado. Este clima tardó la compra de la ansiada vacuna y causó exceso de 

mortalidad por el COVID-19 (MINSA, 2020); Perú registró la mayor ratio de muertes 

por millón de habitantes en relación a otros países. (INEI, 2020; Comité de Alto 

Nivel sobre el COVID-19, 2021; MINSA, 2022).  

En ese contexto, la praxis investigativa fue una exigencia inherente a los procesos 

de licenciamiento institucional normados por la SUNEDU (2019) y la acreditación 

de sus programas (SINEACE, 2022) según la Ley Universitaria N°30220. A nivel 

interno, la universidad pública a la que pertenece la Facultad de Educación a 
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estudiarse sufre su propia crisis de gestión (Informe Técnico de Licenciamiento 

N°018-2020-SUNEDU-02-12; Resolución del Consejo Directivo N°035-2020-

SUNEDU/CD). Incluso sufrió sanciones por parte de SUNEDU (2020); INDECOPI 

(Resolución Final N°1883-2022/CC2); y la Contraloría General de la República 

(2021) con el cierre de programas académicos (Resolución Rectoral N°6462-2019-

CU) y la observación a su Reglamento de Organización y Funciones (Resolución 

Rectoral N°8784-2021-CU). Su normatividad líquida motiva decisiones fallidas 

sobre obligaciones con SUNEDU aún pendientes, incrementar el número de 

titulados por tesis. (Resolución del Consejo Directivo N°035-2020-SUNEDU/CD). 

Frente a ello, el Vicerrectorado de Investigación impulsó programas relativos a la 

investigación formativa en pregrado, Curso Formativo de Estudiantes 

Investigadores (Resolución Rectoral 715 de 2022) y el Concurso de Proyectos de 

Investigación Formativa (Resolución Rectoral 714 de 2022); pero, los egresados de 

la Facultad de Educación -incluso los participantes del ‘curso formativo’- optaron la 

licenciatura por vías alternas; su repositorio solo registra tres tesis de pregrado.  

Tal realidad suscitó el planteamiento del problema: ¿Cuáles son las posibilidades 

de implementar un programa de mentoría para investigación formativa en la 

Facultad de Educación de una universidad pública, Lima 2022? Siendo los 

problemas específicos: ¿cuál es la percepción sobre mentoría para investigación 

formativa de los estudiantes de la Facultad de Educación de una universidad 

pública, Lima 2022?, ¿cuál es la percepción sobre mentoría para investigación 

formativa de los docentes de la Facultad de Educación de una universidad pública, 

Lima 2022?, ¿qué elementos y procesos básicos deben integrar el diseño de un 

programa de mentoría para investigación formativa a aplicarse en pregrado de una 

universidad pública, Lima 2022?  

Con base al problema y desde una justificación epistemológica, esta tesis es de 

enfoque constructivista pues equipara el proceso de investigación a una 

experiencia dinámica y social de construcción de conocimiento de diferentes 

niveles, de los más simples a los más complejos. Define al ser humano como sujeto 

cognoscente, pasible de enriquecer sus competencias para el aprendizaje, aquí 

investigación formativa, a través de la interestructuración del pensamiento (Not, 

2017); es decir, se vincula con el objeto de estudio y demás sujetos cognoscentes.  

Por ello, a nivel teórico, se consideraron los postulados socioformativos (Martínez-



 

3  

Iñiguez, et al., 2021), coincidentes al pensamiento interestructurado y modelo oficial 

de la universidad caso (Resolución Rectoral 1943-2017-CU-UNFV).  

A nivel práctico, se justifica el desarrollo de esta tesis pues buscó responder a una 

realidad problemática que afecta no solo a sus actores inmediatos, sino que, al ser 

estudiantes de educación, el impacto de su formación inicial también se proyecta al 

entorno social donde ejercerán su carrera como mediadores y orientadores del 

aprender a aprender, proceso coincidente con la investigación formativa (IF).  

La importancia de esta tesis, bajo la línea de investigación Gestión y calidad, radica 

en el esfuerzo de comprensión y propuesta para dinamizar la IF desde la mentoría 

con los sujetos actores, futuro docente y docente mentor, en la lógica del aprender 

a investigar investigando.  

De allí que el objetivo general fue: Analizar las posibilidades para implementar un 

programa de mentoría sobre investigación formativa en la Facultad de Educación 

de una universidad pública, Lima, 2022.  Mientras que los objetivos específicos 

buscaron analizar la percepción sobre mentoría para investigación formativa de los 

estudiantes; analizar la percepción sobre mentoría para investigación formativa de 

los docentes y diseñar un programa de mentoría para investigación formativa a 

aplicarse en pregrado de una Facultad de Educación de una universidad pública.  

El problema planteado coincide con la demanda de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) respecto a reducir brechas y necesidades en todos los niveles 

educativos, pues los sujetos de investigación son futuros docentes que replicarán 

el círculo vicioso o virtuoso de su formación magisterial cuando ejerzan su rol 

profesional. Por eso, en esta tesis se concibe a la educación como dínamo de 

desarrollo y promoción social, y a la investigación formativa como el recurso 

metodológico para trascender a procesos de pensamiento complejo propios de las 

acciones pedagógicas de calidad.   

 

II. MARCO TEÓRICO 

Luego de la devastadora pandemia de la COVID-19 que asoló el orbe y provocó en 

nuestro país un exceso de muertes, el mundo académico ha intensificado el debate 

sobre cómo mejorar de manera efectiva y eficiente la calidad educativa que brindan 

las universidades, entendiendo esta como vinculante a los procesos mismos de 
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enseñar y aprender, así como a la investigación formativa (IF). En ese sentido y en 

aras de fundamentar esta tesis, se presenta líneas seguidas aquellos antecedentes, 

teorías y enfoques conceptuales que sirvieron de base para proponer a priori tanto 

categorías como subcategorías, ver en anexo 1 Matriz de Categorización.  

Tras la búsqueda sistemática de fuentes, se encontró que, en los últimos años, se 

vienen desarrollando estudios que abordan la mentoría y la investigación formativa 

desde diferentes enfoques. De acuerdo a la naturaleza de esta tesis, el criterio de 

inclusión para considerar los antecedentes, tanto a nivel local como internacional, 

ha sido su enfoque cualitativo.  

Así en el ámbito nacional, Montes-Iturrizaga y Arias (2022) concretaron un análisis 

documental y por estudio de caso orientado a analizar cómo se desarrolla la IF en 

las instituciones formadoras de docentes de educación básica, se focalizaron en 

las asignaturas que correspondían a esa línea curricular que denominaron cursos 

de metodología de la investigación (CMI). A nivel archivístico, evaluaron los sílabos 

como documentos de gestión curricular, las hojas de vida de los docentes, así como 

los libros que más se emplean en el desarrollo de las asignaturas. A esto se 

sumaron las entrevistas a profundidad a los docentes responsables del desarrollo 

de las asignaturas, a partir de las cuales se identificó un fuerte sesgo positivista 

respecto a la investigación y una posición pedagógica proclive a lo tradicional en 

cuanto a su enseñanza. Los autores proponen como alternativa la intervención 

multidisciplinar y el impulso creciente a experiencias de investigación que vinculen 

el desarrollo del pensamiento crítico y la formación pedagógica.  

Por su parte, Turpo-Gebera et al., (2020) estudiaron desde un diseño 

fenomenológico, el sentido que le asignan los docentes de la Facultad de 

Educación de una universidad pública al constructo ‘investigación formativa’ (IF). 

Se entrevistó a siete docentes, entre contratados y nombrados, que desarrollan las 

cátedras de investigación; el criterio de inclusión fue su disposición a participar de 

esta pesquisa. Los resultados y discusión del estudio evidencian la necesidad de 

seguir recogiendo la percepción de los diversos actores de la IF de la facultad, esto 

es no solo los docentes sino también los estudiantes pues un principio misional del 

sistema universitario peruano es la concreción de la investigación en pregrado. 

Leyva (2020) desarrolló una investigación cualitativa, con el diseño de estudio de 

caso sobre la política curricular de la Facultad de Educación de una universidad 
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pública coincidente con la elegida para este estudio. En el desarrollo de su 

pesquisa, evidenció la urgente necesidad de un rediseño curricular acorde con la 

normatividad vigente respecto a la acreditación, incluidos los aspectos de 

investigación y producción científica. A partir de sus informantes, recogió evidencias 

respecto al desafío de abordar la IF desde una perspectiva más dinámica e 

integradora. Al respecto, la autora recomendó que la nueva propuesta curricular se 

dé con la participación de los diferentes estamentos que conforman la unidad 

orgánica.  

Por su parte, Torres (2018) llevó a cabo un estudio fenomenológico, hermenéutico 

y de ‘interacción social’ con el propósito de comprender cómo se vincula el enfoque 

de evaluación por competencias y el desarrollo de la IF en una universidad pública. 

Para ello, luego de una fase de observación, entrevistas y caracterización de la 

realidad, se propuso un taller con 70 estudiantes participantes en el que se fue 

afinando la propuesta mayor del estudio que incluye la necesaria coordinación entre 

unidades orgánicas de esta institución universitaria para así lograr mayor 

pertinencia con su modelo educativo que integra el principio de enseñanza e 

investigación. 

Sánchez-Carlessi (2017) desarrolló un estudio de revisión sobre IF a nivel de 

educación universitaria. Hace un análisis de cómo han influido en este acápite las 

últimas leyes orgánicas que datan, respectivamente, de 1970 (Decreto Ley de la 

Universidad Peruana), 1983 (Ley Universitaria N° 23733) y 2014 (Ley Universitaria 

30220). Asimismo, presenta los posibles escenarios de investigación formativa en 

las universidades peruanas, así como sus alcances y limitaciones. En sus 

conclusiones, presenta la vinculación entre la IF y el currículum y advierte que el 

logro de sus objetivos está en función de un abordaje complejo que integre diversas 

aristas de la formación y gestión universitarias. 

A nivel internacional, Velandia (2021) desarrolló su tesis doctoral teniendo como 

unidad de análisis una universidad colombiana desde un recorrido mixto, cualitativo 

y cuantitativo, siendo su eje la IF en relación a la práctica y formación pedagógica 

con miras al trabajo de grado. En la primera fase, el paradigma fue el sociocrítico, 

enfoque cualitativo de diseño etnometodológico, heurístico y estudio de casos. 

Participaron 189 estudiantes del cuarto año del programa de educación infantil y 

otras 53 personas de los estamentos egresados, investigadores, coordinadores de 
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investigación, así como líderes curriculares, a quienes se aplicó entrevistas a 

profundidad, observación participante, además del análisis documental del 

currículum. Esta investigación concluye aportando evidencias para justificar la 

configuración de un programa de IF orientado a futuros docentes. 

En Ecuador, Viteri (2020) desarrolló una investigación cualitativa, de diseño 

documental y de estudio de caso, en el marco del Programa de Acompañamiento 

Pedagógico en Territorio del Banco Interamericano de Desarrollo. En su pesquisa 

levanta una propuesta de formación de mentores con sesgo constructivista a 

ejecutarse con los internos de medicina, o sea los estudiantes del último año. El 

objetivo de su propuesta fue perfeccionar el periodo de práctica preprofesional 

médica y responder así al desafío de mejorar la calidad educativa a partir de la 

intervención de docentes mentores expresado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (2019) en su Nota Técnica 01642.  

Ese mismo año, Nyanjom (2020) en su estudio de enfoque cualitativo, abordó 

desde una experiencia de investigación acción de autoaprendizaje, en la Edith 

Cowan University, el desarrollo del mentor mientras ejerció las acciones propias de 

mentoría con dos docentes mentoriados en un clima de coaprendizaje e 

intercambio social donde todos se enriquecieron. La autora justifica su investigación 

ya que la mentoría docente sigue siendo un desafío en la actualidad, pues 

erráticamente se da por sentado una suerte de ‘aprendizaje automático’ en los 

docentes noveles. En las conclusiones de su análisis, ella subraya el hecho que en 

el ejercicio de la mentoría no solo se beneficia el mentoriado, sino que el docente 

mentor reafirma su experiencia, la sistematiza y la perfecciona a partir de su 

motivación intrínseca con esfuerzo sostenido. Basa sus afirmaciones en el 

tratamiento riguroso y hermenéutico de los diarios de experiencia y grabaciones de 

las conversaciones o mesas de diálogo desarrolladas en el programa de mentoría 

que trazó.   

Otro estudio importante es el de Gallego (2018), cuya investigación cualitativa se 

desarrolló a partir del diseño biográfico narrativo con 224 docentes noveles, en 

República Dominicana. Su objetivo fue conocer cómo los mentores de un programa 

de inducción docente construyen su identidad profesional atendiendo a la 

dimensión personal, didáctica e institucional, así como comprobar en qué medida 

influye en el proceso de inducción de los profesores principiantes que acompañan. 
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Tras analizar los diarios y ensayos de los docentes participantes, concluye que los 

mentores se perciben a sí mismos como acompañantes afectivos que viabilizan 

procesos didácticos en una praxis de pedagogía del cuidado emocional, psicológico 

y personal que robustece las relaciones de los nóveles entre sí y entre estos y las 

autoridades institucionales.  

Borjas et al. (2016) estudiaron el caso de la experiencia de mentoría a través de los 

colectivos de investigación, integrados por docentes y estudiantes, con la finalidad 

de afianzar la IF en la Universidad del Norte, Colombia. Conviene mencionar que 

estos colectivos son equivalentes a los grupos de investigación normados en 

nuestro medio por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, SINACYT, y que 

los define como “un conjunto de personas que conforman un equipo para realizar 

investigación en una temática determinada, que incluye una o más disciplinas 

relacionadas” (Ley N° 30806, glosario). Los resultados mostraron que las 

estudiantes del programa de Educación Inicial participantes de la experiencia, no 

solo lograron competencias de IF, sino que aprendieron a gestionar la ruta de su 

proceso en la concreción misma de este. 

Un estudio bastante citado en los anteriores, por lo que puede calificarse de 

fundacional, es el desarrollado por Orland-Barak (2014). Este investigador se 

enfocó en desarrollar un análisis sistemático cualitativo de las publicaciones sobre 

mentoría a docentes, durante el periodo de 1991 a 2014, en la revista Teaching and 

Teacher Education.  Su corpus inicial fue de 39 artículos, seleccionando finalmente 

nueve, siete de enfoque cualitativo y solo dos cuantitativos. A partir de los tales, 

caracterizó a la mentoría para docentes en tres ópticas: la primera se ocupa del 

comportamiento y desempeño de los mentores; la segunda, de su razonamiento, 

actuación e identidad; y la tercera, de la cultura, el contexto y el discurso en la 

actividad de mentoría. Su estudio muestra, finalmente, la necesidad vigente de 

continuar con investigaciones que tributen a la fundamentación conceptual de la 

mentoría. 

Como se desprende de los antecedentes, esta tesis se planteó a partir de la 

consideración de supuestos paradigmáticos propios de la epistemología inductiva 

e interpretativa (Sauto et al., 2005; Maxwell, 2019; Álvarez-Gayou en Rojas-

Gutiérrez, 2022) con miras a comprender la realidad en la que se desenvuelve el 

problema de investigación perteneciente a la formación inicial de futuros docentes 
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en IF. De allí que no se limitará a una sola técnica de abordaje (Denzin y Lincoln, 

2012) pues en el esfuerzo de análisis e interpretación se considerará cómo perciben 

y experimentan los sujetos implicados la urgencia de la investigación formativa y 

qué expectativa les genera un programa de mentoría. Por ello se analizará la 

realidad no a partir de variables, sino en base a categorías, algunas apriorísticas y 

otras emergentes, que se integrarán para estudiar la realidad de manera natural y 

compleja en el contexto donde se produce (Abero, et al., 2015; Costa et al., 2017). 

En otras palabras, la orientación epistemológica elegida buscó desarrollar un 

análisis interpretativo en profundidad, pues se considera a la comprensión como un 

proceso humano intersubjetivo (Guba y Lincoln, 2002; Morín, 2007) que va más allá 

de la explicación objetiva de tendencia homogenizante y reduccionista del 

paradigma positivista (Morín, 2005; Maxwell, 2019).  

Respecto al supuesto ontológico de esta tesis, se optó por el subjetivo, pues la 

investigación se orienta a interpretar cómo es la realidad de la institución materia 

de análisis y cómo se vinculan los sujetos que la integran a partir de sus 

experiencias individuales desde la explicación constitutiva del propio investigador 

(Hincapié, 2017; Colina Vargas, 2019). Así es como “dentro de esta línea 

explicativa, la realidad es multidiversa, construida y holística” (Colina, 2019, p. 155) 

por lo que el investigador deberá acercarse a los sujetos actores de tal realidad y 

recoger su sentir, su percepción e incluso la interpretación que hacen de su propio 

contexto, característica que implica la necesidad de triangulación, la cual se ha 

desarrollado   entre el discurso de los informantes por cada estamento y el discurso 

de los informantes con los especialistas en el marco del modelo conceptual . Sobre 

este aspecto, Álvarez-Gayou (2003) y Creswell y Poth (2017) destacan la necesidad 

de una visión holística del investigador pues solo así podrá interpretar y comprender 

las diversas aristas de la realidad y priorizar aquellas que influyen más en el 

problema que estudia.  

Conviene precisar que la praxis interpretante del investigador no es neutra, sino que 

se ve influenciada por su sistema de creencias y valores con los que aborda la 

realidad. De allí que el supuesto axiológico de este estudio significó el continuo 

ejercicio ético para reducir el efecto de esta interferencia. Además, no solo se 

asumió una actitud crítica y reflexiva respecto a la propia cosmovisión como 

investigadora, sino que se buscó responder con solvencia al desafío de validar otras 
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formas de percibir y entender la realidad (Creswell y Poth, 2017; Rojas-Gutiérrez, 

2022) desde la experiencia de las entrevistas a profundidad y su respectivo análisis.  

En ese sentido, entendiendo el proceso educativo como inserto en el mundo social, 

las teorías generales de aprendizaje priorizadas en este estudio son aquellas 

coincidentes con los modelos de inter estructuración de pensamiento (Not, 2017), 

es decir aquellos que lo explican como una resultante de la interacción entre el 

sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento.  

Por ello se ha incluido la teoría del Aprendizaje significativo, desarrollada por 

Ausubel, que explica el aprendizaje como un proceso volitivo donde el sujeto 

cognoscente busca relacionar o vincular la información nueva con aquella que ya 

es parte de su estructura cognitiva o saber anterior.  Solo al darse esa conexión, el 

sujeto que aprende podrá otorgar significado a la nueva información e interpretarla 

creándose un modelo de la misma, un constructo o imagen mental como 

consecuencia de haber logrado una conexión entre su saber anterior y la nueva 

información (Ausubel, 2002; Agra, et al, 2019).  

Para efectos de esta investigación, la nueva información no es otra sino los 

constructos de investigación formativa: “capacidades de interpretación, de análisis 

y de síntesis de la información, y de búsqueda de problemas no resueltos, el 

pensamiento crítico y otras capacidades como la observación, descripción y 

comparación” (Miyahira, 2009, p.121) que deben desarrollarse como experiencias 

consustanciales a la ejecución de las cátedras. 

Otra teoría es la del Aprendizaje Social de Bandura que explica el aprendizaje como 

una consecuencia de la recíproca interacción entre factores de carácter conductual 

(actitudes), cognoscitivos y de contexto en los que las relaciones sociales cobran 

valor de dínamo para desarrollar la codificación simbólica (Bandura, 1987; Bayrón, 

2012), que en lo académico da lugar a los ‘constructos’. Conviene precisar que, si 

bien como especie somos seres simbólicos por naturaleza, el mundo académico-

universitario exige el refinamiento de tal condición pues cada área de conocimiento, 

e incluso la metodología de la investigación, tienen sus propias codificaciones 

lingüísticas que constituyen redes y marcos conceptuales (Sánchez-Carlessi, 2017) 

que son la base para el aprendizaje significativo.  

Además de las teorías generales citadas, sirvieron también de base a esta tesis 

teorías sustantivas de las que se desprendieron los constructos para organizar el 
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modelo conceptual, la matriz apriorística sobre mentoría e IF, así como para decidir 

los criterios de análisis y las posibles propuestas que integren ambas categorías.  

En el desarrollo de este capítulo, se asumió la organización teórica como un 

componente esencial en cada una de sus fases. Este proceso se dio a partir del 

método de organización sistemática por vertebración, con la finalidad de estructurar 

y presentar los nodos temáticos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; Fernández 

y Del Valle, 2019).  

Es así que se desarrolló la organización teórica en base a la selección y 

organización jerárquica de los constructos, buscando establecer una estructura 

integradora entre sí. Para ello, fue importante identificar los conceptos clave 

derivados y establecer las relaciones apriorísticas pertinentes a los objetivos de 

esta tesis. La vertebración, como método específico del marco teórico, permitió la 

propuesta de organización temática primigenia que se muestra en la tabla 1. 

Tabla1 

Vertebración temática 

 Modelo educativo Not (2017); Martínez-Iñiguez, Tobón, 
S., & Soto-Curiel (2021); Velandia 
(2021) 

Investigación 

formativa 

Currículum Von Arcken (2007); Borjas et al., 

(2016); Leyva (2020); Turpo-Gebera 

(2020); Velandia (2021) 

 Actividad extracurricular Borjas et al., (2016); Aguilar y Manzano 

(2018); Alonso-García, et al., (2020); 

Velandia (2021)  

 Elemento afectivo Roldán (2015); Escudero Vásquez 

(2017); Andersen y West (2022); Prado 

(2023) 

Mentoría Elemento académico Giné, et al. (2009); Parra (2009); 

Roldán (2015); Alonso-García, et al., 

(2020); Leyva (2020); Velandia (2021) 

 Elemento administrativo Roldán (2015); Borjas et al (2016); 

Valencia (2018); Alonso-García, et al., 
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(2020); Turpo-Gebera (2020); Montes-

Iturrizaga y Arias (2022)  

 

Categoría investigación formativa (IF). De acuerdo a los antecedentes y teorías 

específicas revisadas, en esta tesis se asume el constructo Investigación formativa 

(IF) como un elemento compartido entre la praxis investigativa y el quehacer 

pedagógico desde una mirada humboldtiana de la universidad (Rosovsky, 2010); 

es decir, desde aquella que concibe a esta institución como suscitadora de la praxis 

investigativa como metodología del enseñar y el aprender (Restrepo, 2017; 

Espinoza Freire, 2020; Martínez-Iñiguez et al. 2021). 

En ese sentido, Velandia (2021) explica que la IF en un ámbito de formación 

universitaria se concibe como la ruta metodológica para lograr experiencias 

memorables que impulsen el desarrollo de competencias investigativas en los 

estudiantes a través de acciones sistemáticas, sostenidas y mentorizadas que les 

permitan responder a las necesidades o problemáticas que identifican. Se puede 

afirmar que, a nivel holístico, la IF tributa tanto al ser (individual y social), como al 

conocer y al hacer, ya que se aprende a investigar investigando. 

Modelo educativo. Lo antes sostenido supone asumir un modelo o enfoque 

educativo pertinente, tanto en su doctrina como en su quehacer didáctico, es decir 

que tribute a la praxis investigativa a lo largo de la formación profesional y no solo 

en los ciclos promocionales o de término de la carrera cuando el genuino interés 

por las actividades de investigación se diluye frente a la presión autoimpuesta de 

obtener un título profesional cuánto antes. En otras palabras, la concreción de la 

investigación formativa requiere un modelo educativo propicio, que vaya más allá 

de una declaración formal para constituirse en un contexto favorable para su 

concreción (Turpo-Gebera, 2020; Velandia, 2021). En ese sentido, la propuesta del 

Modelo Socioformativo Humanista de Martínez-Iñiguez, Tobón y Soto Curiel (2021) 

resulta una posibilidad pertinente pues tiene como ejes no solo el desarrollo de 

competencias sino también el aprendizaje basado en problemas y proyectos, así 

como la organización colaborativa del proceso, es decir, por interestructuración 

(Not, 2017). 

Conviene reiterar que dicho enfoque teórico educativo, también conocido como 

enfoque complejo, sirvió de marco a esta investigación siendo el criterio de inclusión 
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el desarrollo de una metodología basada en competencias, es decir, sus 

características distintivas son: resolver problemas del contexto, obtener productos 

con valor local, evaluar de manera formativa priorizando la retroalimentación, 

concretar un currículum flexible, impulsar en los diferentes estamentos el trabajo 

colaborativo, desarrollo del proyecto ético de vida,  el pensamiento complejo y la 

interdisciplinariedad (Tobón, 2010; Martínez, et al., 2021; Martínez-Iñiguez et al., 

2021). Este matiz propio de la complejidad es coincidente con la praxis de la 

investigación científica (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018), focalizada en esta 

tesis a la investigación formativa, y asumida como parte de la cotidianeidad 

académica; pero, el exiguo número de actividad investigativa reflejada en las tesis 

sustentadas en la Facultad de Educación materia de estudio evidencia una realidad 

distante y diferente, aunque para fines de licenciamiento y acreditación haya sido 

declarado como propio institucionalmente por dicha unidad académica. 

Es de precisar que, en el marco de las exigencias del proceso de evaluación 

institucional, otras universidades hicieron suyo el mismo modelo, por ejemplo, a 

nivel de universidades públicas: la Universidad Nacional de Ucayali (Resolución 

N°324-2018-CU-UNU y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (Resolución 

Consejo Universitario N°2909-2019 UNHEVAL) registrando mejoras en sus 

productos de investigación como tesis y artículos publicados a partir de la 

integración de sus estudiantes en diversas actividades de pesquisa que no se 

restringen a una asignatura en específico. La elección del modelo por estas casas 

de estudio se explica pues el modelo socioformativo humanista responde con 

creces a la demanda social de desarrollo sostenible y a las exigencias de evaluación 

con fines de licenciamiento y acreditación.  

Currículum. El modelo educativo asumido por una institución se verá reflejado en 

su currículum como tal, esto es: Procesos, elementos y sujetos implicados; a nivel 

universitario estos sujetos son tanto estudiantes como docentes. Al respecto, 

Miyahira (2009) advirtió la necesidad demanda de formación de catedráticos en una 

dinámica peculiar para el desarrollo de la investigación, ya que son los sujetos 

curriculares que dinamizarán cualquier propuesta (Von Arcken, 2007). La postura 

de estos autores se explica pues la IF tiene lugar cuando la praxis didáctica deja de 

lado el verticalismo y magistrocentrismo para dar lugar a la interacción de los 

sujetos cognoscentes entre sí y con el objeto del conocimiento en pro de las 
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competencias investigativas (Borjas et al. 2016: Velandia, 2021).  

Para que el currículum cumpla las dimensiones señaladas debe ser producto de 

una construcción plural y representativa que integre a las culturas disciplinarias e 

institucionales como mediadoras del mismo con el compromiso, además, de ser 

objeto de revisión tanto por mecanismos institucionales de evaluación interna como 

por suprainstituciones orientadas al aseguramiento de la calidad. (Borjas et al., 

2016; Bovill y Woolmer, 2019; Leyva, 2020) 

En otras palabras, si la IF articula la docencia universitaria y la investigación 

para ‘aprender investigando’ (Von Arcken, 2007, p.58) a fin de responder a la 

exigencia misional de la universidad peruana: “comunidad académica orientada 

a la investigación y a la docencia” (Ley 30330, artículo 3 primera parte),  conviene 

destacar la posible coincidencia entre el enfoque socioformativo humanista y un 

proyecto de mentorías en IF que dinamice la relación intersistémica de los sujetos 

curriculares, estudiantes y profesores, para lograr el desarrollo de competencias 

coincidentes con el perfil del egresado (Tobón, 2010).  

Tal proyecto no surgirá de manera espontánea, sino que hay que impulsarlo y 

modelarlo, desde una propuesta curricular, para concretar el enfoque 

socioformativo humanista y, por supuesto, robustecer los procesos de investigación 

formativa (Turpo-Gebera, 2020).   

Actividad extracurricular. Borjas et al (2016) explica la necesidad de vincular la 

IF con el desarrollo de competencias investigativas en los futuros profesionales de 

la educación a través de su currículum de formación de tal modo que los escenarios 

de aprendizaje propicien la alteridad dialógica, la discusión, la argumentación que 

los impulsen a abordar la compleja realidad educativa de manera reflexiva y 

heurística. Es de precisar que la IF no se logra con el contenido aislado de algunas 

materias sino con un sistema curricular que incluya, además de su malla o 

secuencia de materias, programas de talleres y otras opciones extracurriculares 

donde pueda desarrollarse (Aguilar y Manzano, 2018; Alonso-García, et al.,2020; 

Velandia, 2021). 

En síntesis, la categoría de investigación formativa se entiende como un conjunto 

de estrategias que son gestionadas por el docente, de manera institucional, para 

favorecer e impulsar el desarrollo de condiciones de investigación en los 

estudiantes (Turpo-Gebera, 2020); no se trata de reducirlas a una materia o 
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asignatura sino más bien de una experiencia continua y sostenida a través de la 

malla curricular (Nuñez del Río, 2012; Schriever y Granger, 2019, Leyva 2020) tal 

como se organiza desde el pregrado en la Universidad César Vallejo (2019) con 

una secuencia gradual de aprendizajes y desafíos en investigación de ciclo a ciclo, 

con  lo que logra publicaciones de sus estudiantes desde el primer nivel de 

formación, es decir pregrado. 

Categoría mentoría. A la luz del análisis interpretativo de la información recogida 

en los antecedentes, artículos indizados y libros, conviene señalar que el significado 

y sentido del término mentoría no es unívoco (Wisker, et al, 2012); pues, algunos 

investigadores la entienden desde una perspectiva asistencialista o de 

‘recuperación académica’ en el sentido de acompañar a quienes no logran el 

estándar de rendimiento esperado. Otra perspectiva diferente a la asumida en esta 

tesis, es aquella donde se pondera su función adaptativa, acompañar y dinamizar 

el proceso de inmersión a una realidad para integrarse a la misma como en el 

ejercicio de pasantías por movilidad académica e incluso el ejercicio profesional 

(Morales Montes, 2020). También conviene advertir y evitar la yuxtaposición 

conceptual, frecuente en la actualidad, entre ‘mentoría’ y ‘coaching’; Gisbert (2017) 

explica que, a diferencia de un coach que puede ser un especialista cualquiera que 

acompaña el aprendizaje de su área, un mentor acompaña e impulsa el aprender a 

aprender, aprender otros saberes y socializa la experiencia episódica de su 

desempeño.  

El proceso de mentoría, es explicado por Nyanjom (2020) como un fenómeno que 

se construye desde un plano sociocultural que de hecho integra los valores, 

creencias y perspectivas de la comunidad en la que se desarrolla.  

Además, el rol del mentor bien puede recaer sobre un profesional experimentado o 

sobre los pares cuando los agentes mediadores son los propios compañeros 

(Restrepo, 2017; Ortega, 2019; Miyahira, en Prado 2023) que afianzan el 

interaprendizaje haciendo posible la negociación de significados, la habilidad de 

procesar y organizar información, así como la necesaria transacción comunicativa 

y social para concretarla. Por ello, en este estudio, se consideraron tres elementos 

básicos y necesarios a incluir en una propuesta de mentoría que involucre a 

estudiantes y docentes: lo afectivo, lo académico y lo administrativo. 

Elemento afectivo. Es de precisar que esta tesis aborda el constructo ‘mentoría’ 
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como una relación intersubjetiva donde un sujeto con mayor conocimiento y 

experiencia guía a otro de menor desarrollo en su aprendizaje (Schriever y 

Grainger, 2019; Turpo-Gebera, 2020). Además, dicha relación es intencional y de 

confianza, vincula a los sujetos mentores y a los mentoriados para desarrollar 

competencias y la interiorización del saber (Roldán, 2015) en una dinámica que va 

de la experiencia social de mediación e intercambio simbólico a la individual de 

internalización, por lo que se afirma que esta opción de gestión didáctica, formal y 

estructurada (Valverde Macías et al., 2013; Aguilar Aguilar y Manzano Soto, 2018), 

potencializa las relaciones horizontales y colaborativas (Escudero Vásquez, 2017; 

Alonso-García et al., 2020), tan urgentes y necesarias es nuestros días, 

redundando en las expectativas sobre el propio desempeño.  

En otras palabras, se considera el elemento afectivo, pues las habilidades blandas 

son elementos propios de la mentoría (Sánchez-Carlessi, 2017; Alonso-García et 

al., 2020; Andersen y West 2022; Prado, 2023), al desarrollarse en un contexto de 

diálogo, cercanía y alteridad. Incluso, como opción de gestión didáctica, 

potencializa las relaciones horizontales y colaborativas (Borjas, 2016; Escudero 

Vásquez, 2017; Restrepo, 2017) entre docente y estudiante y entre los estudiantes 

creando así condiciones favorables para el aprendizaje como las redes de apoyo y 

la internalización de los conocimientos adquiridos que ya de por sí expresan un 

beneficio cualitativo en el proceso de desarrollo académico (Escudero Vásquez, 

2017; Hernández Coliñir et al., 2021).  Por ello, atendiendo a Tobón (2010), Dolan 

y Brady (2015) y Andersen y West (2022), esta tesis buscó recoger el sentir y la 

expectativa que genera la mentoría en IF y las relaciones interpersonales 

implicadas. 

Cabe precisar que frente a la mentoría docente-estudiante, la mentoría por pares 

es de cierta tradición en las carreras de ciencias de la salud (Miyahira, 2009; 

Gisbert, 2017; Escudero et al, 2018), especialmente en medicina humana con 

resultados favorables (Hernández Coliñir et al., 2021); sin embargo, en áreas de 

ciencias sociales y en pedagogía su aplicación aún está en ciernes (Aguilar Aguilar 

y Manzano Soto, 2018; Ortega-Miranda, 2019) y más todavía cuando se trata de 

desarrollar la investigación formativa. Este dato resulta preocupante y 

contradictorio, pues la mentoría en su modalidad de pares en el Perú data de inicios 

del siglo XIX, cuando en la naciente República se funda la Primera Escuela Normal 
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de Preceptores que aplicó el método lancasteriano (Huaraj Acuña, 2018), o sea la 

mentoría por pares: mentor y mentoriado son del mismo nivel o grupo de interés y 

se relacionan entre sí como una experiencia colaborativa y cooperativa (Juárez-

Pulido et al., 2019; Rassokhina et al., 2023) a través del diálogo cercano, asertivo 

y horizontal.  

Sobre ello y coincidiendo con Bandura, Vincent Tinto en su Teoría de integración 

social (Roldán, 2015; Barragán y González, 2017) sostuvo que la inmersión de los 

estudiantes en su entorno académico y la cercanía con sus pares en la experiencia 

de mentorías significa un impulso para el logro de sus metas en una dinámica real 

de interaprendizaje. Alonso-García et al., (2020) tuvieron una propuesta 

convergente al destacar que el contacto frecuente y la cercanía emocional entre los 

sujetos del proceso enseñanza aprendizaje posibilitados por la mentoría son un 

factor influyente en el mismo.  

Elemento académico. Andersen y West (2022) sostuvieron que la carga emocional 

o afectiva de la mentoría tiene el potencial de lograr que las experiencias 

desarrolladas o saberes adquiridos sean significativos y memorables e incluso 

trasciendan el periodo de la formación universitaria, en otras palabras, impactan 

sobre la performance académica de sus participantes. Por eso, como se reportó en 

la sección de antecedentes, vienen dándose en diferentes instituciones 

experiencias basadas en la integración social académica con miras a impulsar el 

desarrollo de los estudiantes a partir de la guía de un mentor. El vínculo entre 

mentor y mentoriado, que Tobón (2010) denomina ‘intersistémico’, puede 

desarrollar emociones y afectos que refuerzan la confianza entre ambos (Parra, 

2004; Giné, et al, 2009; Dolan y Brady, 2015) a la vez que se impulsa el desafío de 

la autoeficacia y que bien podrían incorporarse como una política curricular (Leyva, 

2020) dado que toda propuesta académica deberá soportarse en ella para gestionar 

incluso los recursos que viabilicen su implementación como el acceso a repositorios 

y base de datos.  

Esto viene dándose en el contexto europeo, donde la mentoría universitaria es una 

experiencia sistematizada desde el siglo pasado, como es el caso de la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, España (Aguilar Aguilar y Manzano Soto, 

2018). En Sudamérica, la mentoría se desarrolla en el marco de la gestión didáctica 

(Parra, 2004; Guerra Molina, 2017; Prado, 2023) como la concreción de una 
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propuesta para lograr aprendizajes a través de situaciones mentorizadas de 

investigación por el docente, en estudiantes de diversas especialidades (Parra, 

2004; Juárez-Pulido et al., 2019), como sucede en Colombia y en experiencias 

locales (Torres, 2018; Turpo-Gebera, 2020; Montes-Iturrizaga y Arias, 2022). 

Conviene precisar que, en el contexto de formación docente, las competencias 

investigativas se asocian a “la identificación de problemáticas educativas, la 

observación y el análisis de la realidad” (Borjas et al., 2016, p. 16) así como a 

suscitar una predisposición favorable a la investigación. Es decir, deben ser una 

meta intencionada e institucional reflejada en los documentos de gestión; por ello, 

en lo académico, se analizaron el plan de estudios, la malla curricular, los sílabos 

(Giné et al., 2009; Leyva,2020) y el perfil del egresado de la facultad. 

Elemento administrativo. Al investigarse sobre las mentorías en un contexto 

institucionalizado, se requiere implicar el elemento administrativo pues como 

señalan (Roldán, 2015; Borjas et al., 2016; Valencia, 2018) es necesario un 

“ecosistema” que permita su desarrollo, los docentes, por ejemplo, deben 

reaprender su rol para desempeñarse con más efectividad, entendida esta como el 

logro de las habilidades básicas para el aprendizaje autónomo y las habilidades de 

la investigación por parte de sus estudiantes quienes a su vez deben ‘saltar’ hacia 

un rol más activo respecto a su propio aprendizaje (Montes-Iturrizaga y Arias, 2022). 

La experiencia de Borjas et al., (2016) incorpora grupos heterogéneos para el 

desarrollo de las mentorías, potencializando así el rol de investigadores calificados 

como líderes de la experiencia y a la vez mentores de mentores. En ese sentido, 

se analizó si la facultad cuenta con grupos de investigación, un cuerpo de asesores 

de tesis e investigadores RENACYT con la finalidad que puedan mentorizar el 

esfuerzo estudiantil con miras a participar en concursos internos, 

interinstitucionales o en el mismo proceso de inscripción del plan de investigación 

para obtención del título profesional como elementos que viabilizarían la concreción 

del modelo educativo de la universidad objeto de estudio. (Se ha omitido 

intencionalmente la obtención del grado universitario de bachiller, pues al levantar 

este informe de tesis el Congreso de la República aprobó la Ley 31803 que faculta 

la obtención del grado de bachiller de manera automática.) 

Para que se concreten la característica de la mentoría, el proyecto que se proponga 

y/o ejecute a nivel universitario debe ser planificado con pertinencia y con un 



 

18  

flujograma que incorpore actividades tanto para los mentores como mentoriados en 

busca de una experiencia significativa donde ambos se desarrollen (Dolan y Brady, 

2015; Roldán 2015; CONCYTEC, 2020) y potencialicen sus condiciones como 

sujetos sociales, éticos y cognoscentes responsables de una propuesta curricular 

(Espinoza Freire, 2020; Leyva 2020). Eso hace suponer que la educación superior 

bien puede aprovechar la mentoría en investigación formativa para prestigiarse 

como institución a partir del desarrollo personal e interpersonal de sus miembros. 

En cuanto a sus docentes, bien pueden desarrollar su práctica educativa en una 

experiencia continua, sostenida y sistemática de orientación a la investigación 

(Torres Carrasco, Martínez Cuevas y Aguilera Ramos en Sánchez Mendiola, et. al., 

2023). 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

En concordancia con el problema y objetivo planteados, se detalla el fundamento 

metodológico de esta tesis cuya idea preliminar fue la certeza que los problemas 

educativos deben abordarse más allá de la lógica numérica e incorporar, 

prioritariamente, la percepción de los sujetos inmersos en el fenómeno de estudio 

para su análisis y comprensión (Escudero y Cortez, 2018; Hernández-Sampieri y 

Mendoza, 2018).  

3.1.1 Tipo de investigación: Esta tesis es de tipo básica de acuerdo a la 

clasificación de algunos tratadistas como Gil (2017) y Navarro et al., (2017) quienes 

denominan así a las pesquisas que se enfocan en abordar el fenómeno de estudio 

a partir del análisis de sus aspectos distintivos con la finalidad de comprenderlos 

(Hernández- Sampieri y Mendoza, 2018). Dicha clasificación resulta coincidente 

con la   taxonomía propuesta por el CONCYTEC, máximo órgano rector de Ciencia 

y Tecnología en el Perú (Ley N° 30806). En el caso de esta tesis en particular, es 

básica porque se circunscribe al área de la educación universitaria en lo que 

respecta a investigación formativa y mentoría. 

3.1.2 Diseño de investigación: Considerando la naturaleza del fenómeno 

materia de estudio, esta investigación fue de enfoque cualitativo (Tinoco et al., 

2018), ya que la pesquisa se desarrolló aplicando técnicas de interpretación que 
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hicieron viable acercarse a las personas en su propio contexto social (Ñaupas, 

2018) para recoger su percepción sobre la mentoría y la investigación formativa así 

como el análisis documental que sirve de fundamento a la gestión curricular en la 

Facultad de Educación materia de análisis. 

Al respecto, Flick (2015) sostuvo que la investigación cualitativa se caracteriza 

porque el investigador desarrolla un acercamiento hacia las personas con una 

actitud de comprensión abierta y flexible. Este rasgo distintivo fue advertido por 

Dewey (2022) desde inicios del siglo anterior cuando explicó la naturaleza 

interpretativa de la investigación social y su potencial carga interdisciplinar que 

según Escudero y Cortez (2018, p. 58) nos permite “conocer y analizar el mundo 

social visible dotándolo de significado”.   

Conviene precisar que, en el campo educativo, especialmente en formación 

docente, la investigación cualitativa resulta una metodología valiosa pues viabiliza 

la posibilidad de explorar y comprender las experiencias, perspectivas y 

significados de las personas involucradas. Incluso, Freire (2011) explicaba y 

defendía el binomio educación e investigación: una no puede ser sin la otra. 

En cuanto al paradigma es naturalista, porque estudió la realidad desde sus 

múltiples aristas y no busca su generalización, sino que se ocupó de aquellas más 

ligadas a la posible comprensión e interpretación del fenómeno en particular.  (Guba 

y Lincoln, 2002).  

El diseño específico fue el estudio de casos. Ortiz (2015) y Ñaupas (2018) 

precisaron que este tipo de diseño posibilita la búsqueda empírica para estudiar de 

manera sistemática problemas o situaciones puntuales tal como se abordaron en 

esta tesis respecto a la problemática de la facultad elegida en lo concerniente a la 

IF y mentoría.  Así este diseño permitió explorar la realidad problemática a fin de 

comprenderla lo que dio lugar a formular una propuesta pertinente para 

implementar un programa que atienda a la vez los procesos de mentoría e 

investigación formativa. 

Por su parte, Gil (2017) explicó que, si bien este diseño carece de una secuencia   

rígida (es más bien flexible) se pueden distinguir etapas no secuenciales eje: 

formulación del problema, definición de la unidad de análisis, definición de las 

categorías (Giesecke, 2020), elaboración de protocolos de instrumentos, análisis e 

interpretación de datos (categorización, triangulación) y redacción final del informe. 
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Respecto al nivel o alcance de investigación es exploratorio ya que se desarrolló 

una aproximación interpretativa a una realidad poco estudiada (Hernández-

Sampieri et al, 2014) en nuestra realidad local, con el fin de comprenderla y 

proponer lo que podría darse (De Pelakais et al., 2015) a partir del ‘sentir’ de los 

sujetos: estudiantes, egresados y docentes, es decir desde la subjetividad de los 

actores. 

 

3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 

 

Conforme al problema y objetivo de la investigación, así como al análisis del estado 

del arte, se determinaron apriorísticamente las categorías y subcategorías con las 

que se organizó la vertebración del contenido temático.  

Asimismo, es a partir de estas categorías y subcategorías, ver tabla 2, que se 

organizó la Tabla de categorización, referida en el anexo 1, considerando autores 

sustantivos por cada categoría y subcategoría para proponer, finalmente, preguntas 

referenciales con las que se diseñó el guion de las entrevistas semiestructuradas 

como se visualiza en el anexo 2. 

 

Tabla 2 

Categorías y subcategorías apriorísticas 

Categorías Subcategorías 

 Modelo educativo 

Investigación formativa Currículum 

 Actividad extracurricular 

 Elemento afectivo 

Mentoría Elemento académico 

 Elemento administrativo 

 

3.3 Escenario de estudio  

La Facultad de Educación de una universidad pública de Lima empezó a funcionar 

en enero de 1961 y desde entonces continúa formando profesionales de la 

educación; su local se ubica en el Cercado de Lima. 
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Al ser una universidad pública, su organización se articula por un cogobierno 

representativo, con presencia de los tres estamentos de ley: estudiantes, egresados 

y docentes. Esto significa que, si bien hay un decano, la máxima expresión de 

autoridad en una facultad es el Consejo de Facultad en el que participan con voz y 

voto los representantes de cada estamento para la toma de decisiones incluidas las 

concernientes a la aprobación de proyectos o talleres extracurriculares entre los 

que se podría desarrollar la IF. 

La facultad brinda formación profesional en cuatro escuelas: Educación Inicial, 

Educación Primaria, Educación Física y Educación Secundaria, excepto esta última 

las demás escuelas ofrecen solo una carrera; la escuela de educación secundaria 

oferta siete especialidades: Inglés, Lengua y Literatura, Matemática y Física, 

Ciencias Naturales, Ciencias Histórico Sociales, Filosofía y Ciencias Sociales, 

Computación e Informática.  La ratio actual entre egresados y números de tesis 

sustentadas es realmente alarmante, como se mencionó en un acápite anterior, 

solo se registran tres tesis de la facultad en su repositorio institucional. 

A la casi nula sustentación de tesis, se suma el decrecimiento sustantivo de 

estudiantes pues la cifra de ingresantes y matriculados se redujo año a año a causa 

de una la nota mínima de 14/20 para obtener una vacante; el contexto de la 

pandemia y el aislamiento social agudizaron esta situación, pues la respuesta 

institucional a la emergencia sanitaria fue muy relentizada al punto que el calendario 

civil va adelante del calendario académico, el semestre 2022-2 terminó a fines de 

marzo de 2023 (ver anexo 6). También se evidenció la escasa accesibilidad a 

recursos digitales abiertos para los estudiantes a través del repositorio y el Sistema 

Integrado de Bibliotecas.  

A todo esto, hay que añadirle que las clases de la Facultad de Educación, excepto 

el programa de Educación Física en asignaturas deportivas, se continuaron 

desarrollando a través de la plataforma Teams hasta el semestre 2022-2 que 

concluyó en abril del 2023. De hecho, esta ‘nueva normalidad’ influyó en las 

percepciones de los sujetos inmersas en ella. (Briceño Martínez y Castellanos 

Saavedra, 2021; Linares-García, et al., 2021).  

Conviene precisar que se logró la autorización decanal para desarrollar el proyecto 

de esta tesis; además, se tramitó la autorización a nivel del Rectorado (anexo 5), lo 

que permitió un acercamiento formal a los potenciales informantes. 
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3.4 Participantes 

 

Los estudiantes y docentes participantes fueron convocados e invitados, 

considerando como primer criterio de inclusión el tener matrícula vigente o estar 

desarrollando las asignaturas de Investigación y tesis de la Facultad de Educación 

materia de estudio. Asimismo, un segundo criterio fue considerar a aquellos que 

mostraron disposición y voluntad para participar de la experiencia. 

Se priorizó a los docentes y estudiantes adscritos a algún grupo de investigación o 

comunidad del conocimiento. Se previó la participación de seis docentes y diez 

estudiantes; en ambos casos se logró que cada escuela profesional estuviera 

representad. Los cuatro egresados fueron convocados, básicamente parta la fase 

de triangulación. 

Para la última fase de triangulación y diseño de la propuesta, se incorporó la 

participación de seis especialistas en investigación; dos extranjeros (Esp1 y Esp2) 

y cuatro peruanos, dos de los cuales tiene la calificación RENACYT - CONCYTEC. 

(Esp5 y Esp6) 

Conviene precisar que, en todos los casos, se ha considerado la voluntad expresa 

de los participantes y se ha registrado su consentimiento formal sobre ello en el 

formato UCV. Posteriormente, para el tratamiento de la información se les 

anonimizo con una codificación alfanumérica.   

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Concordante con el objetivo y naturaleza de la investigación, se priorizó las técnicas 

de la entrevista en profundidad y el análisis documentario ya que el proceso de 

recojo de data resulta de suma importancia en el desarrollo del estudio (Hernández-

Sampieri y Mendoza, 2018); más aún porque en el marco del paradigma naturalista 

interpretativo, cualquier sesgo o distorsión de esta significaría también la distorsión 

del análisis e interpretación del contenido (Denzin y Lincoln, 2012; Bardin, 2013). 

Es así que para las entrevistas semi estructuradas, se diseñó una relación de 

interrogantes que permitieron organizar un diálogo que dio cuenta de las 

expectativas de docentes y estudiantes sobre mentoría e investigación formativa 

(ver anexo 2).  Se buscó que las entrevistas se desarrollen en condiciones muy 
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próximas o similares a las de la cotidianeidad, de modo que las respuestas sean lo 

más naturales y genuinas, garantizándose así la calidad de la información recogida. 

Como la universidad mantuvo el servicio en línea hasta abril de 2023, las 

entrevistas se desarrollaron vía on line con autorización expresa de grabación de 

voz e imagen por parte de los participantes, tanto en el vídeo como en el formato 

de consentimiento informado UCV. 

Para el caso del análisis documental, se aplicó una lista de cotejo para los sílabos 

(anexo 2) y un registro anecdotario en tabla (Muñoz, 2011) donde se registró las 

notas personales de la tesista sobre los perfiles de egresados y de la malla 

curricular.  

 

3.6 Procedimiento 

 

Los procedimientos desarrollados son los propios de la investigación cualitativa 

que, a partir del estudio de casos, interactuó en los espacios naturales con los 

sujetos que son parte del fenómeno que se investigó (Escudero y Cortez, 2018; 

Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018).   

Así, en una primera fase se ha desarrollado la revisión de los documentos de 

gestión de la facultad a estudiarse y, también, la indagación del estado del arte en 

repositorios institucionales de universidades y centros de investigación, además de 

revistas indizadas afiliadas a Scopus, WOS y Scielo, desde la Biblioteca Virtual de 

la Universidad César Vallejo (UCV). En el proceso de indagación, de estudios 

previos se encontró que Leyva (2020) desarrolló su tesis doctoral por la UCV, en la 

misma unidad académica, sus resultados y discusión han enriquecido el análisis 

documental que se desarrolló. 

Una vez precisado el problema de investigación, se pidió la autorización 

correspondiente a la Facultad de Educación elegida y luego a su rectorado; ver 

anexo 5.  

Con la data recogida, se procedió a la organización de la matriz de categorización 

apriorística, con dos categorías y tres subcategorías cada una, anexo 1. Luego de 

seleccionar a los informantes especialistas, se les contactó, vía correo institucional, 

para desarrollar un encuentro online que procuro estar al margen de fuentes de 

distorsión sea de los entrevistados, la tesista o por su interacción; esto permitió 
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recoger la fuente de datos e iniciar el proceso de tratamiento de los textos. Primero 

se procedió a la transcripción manual del texto (de las grabaciones audiovisuales 

al soporte escrito) lo que permitió una primera lectura temática abierta y, 

posteriormente, el proceso de codificación abierta y de reduccción. Respecto a la 

matriz apriorística, esta se reajustó, luego las primeras entrevistas a profundidad a 

especialistas, docentes y estudiantes, quienes expresaron su consentimiento 

informado y autorización para participar de las mismas. También en esta fase tuvo 

lugar el análisis documental y un primer proceso de triangulación en el que se 

recogieron algunas categorías emergentes que fueron evaluadas para su inclusión 

o no en el estudio. 

Conviene especificar que, metodológicamente, se asumió este proceso como parte 

medular del análisis de datos y previo a la lectura relacional y codificación axial; por 

ello, se buscó identificar los segmentos discursivos relacionados con los objetivos 

previstos (Flores-Kanter y Medrano, 2019). Así se aplicaron tres criterios básicos 

de categorización: el principio único de clasificación, la pertinencia y la exclusión 

mutua (Bardin, 2013; Miles, Huberman, y Saldaña, 2019). Desarrollado este primer 

proceso, se redujo la información y se identificaron categorías emergentes; la 

posterior nominalización, codificación y edición de la data hizo factible el uso del 

software ATLAS.ti 9 para el tratamiento de los segmentos como unidades de 

información significativa o patrones. 

Para salvaguardar la identidad de los informantes que, para efectos externos, fue 

anonimizada se asignó una identificación alfanumérica, ver tabla 3. Se dio este 

paso con la finalidad de no vulnerar el derecho de los sujetos informantes a la 

confidencialidad. 

 

Tabla 3 

Identificación alfanumérica 

EgrN Egresado  

EstN Estudiante 

DocN Docente 

EspN Especialista 

Nota. La “N” es sustituida en cada caso por un dígito  
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Posteriormente, se desarrolló un muestreo teórico que permitió robustecer la 

posibilidad de transferibilidad del estudio a otros contextos por medio de la 

propuesta, aunque parcialmente por la naturaleza misma del estudio de casos 

(Hernández-Sampieri, et al 2014; Escudero y Cortez, 2018) que se focaliza a una 

realidad y un contexto específico.  

Finalmente, en la fase de cierre se refinó la triangulación y se profundizó el análisis 

interpretativo, con la participación de especialistas, a fin de diseñar una propuesta 

consistente al problema de investigación. Con este procedimiento se buscó reforzar 

tanto la credibilidad como la confirmabilidad y aplicabilidad de la pesquisa, 

asimismo se socializó la interpretación de la data con los mismos entrevistados.   

Tras el cierre del proceso de investigación, se procedió a postular un artículo 

original a una revista indizada de acuerdo a las exigencias UCV y CONCYTEC. 

 

3.7 Rigor científico 

 

Una crítica sostenida contra las investigaciones cualitatitvas ha sido lo concerniente 

a su ‘rigor’ ya que este, por tradición positivista, se asociaba a criterios lógico-

numéricos para obtener una validación en correspondencia a la cuantificación y 

generalización; sin embargo, como sostiene Giesecke (2020) las investigaciones 

de carácter interpretativo han logrado ya un sitial en el contexto científico aplicando 

sus propios procedimientos (Guba y Lincoln, 2002; Miles et al., 2019)  los mismos 

que se han considerado en esta tesis y que tienen como vasos comunicantes 

transversales y permanentes la reflexividad de la investigadora y la triangulación 

(Hernández-Sampieri, et al, 2014; Rojas y Osorio, 2017; Echevarría, 2019). 

 

Para una mayor sistematización, se presentan descritos en la tabla 4 a la vez que 

se afirma que en esta investigación se veló por la aplicación de los procedimientos 

a fin de evidenciar el rigor científico aplicado en el desarrollo del estudio.  
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Tabla 4 

Rigor científico: Criterios, características y procedimientos para obtenerlo 

Criterios Características Procedimientos 

Dependencia o 

consistencia lógica 

La complejidad del 

fenómeno estudiado 

influye en la 

estabilidad de los 

datos. 

  Instrumentos pertinentes 

  Recolección de datos cuidadosa y  

  coherente 

  Descripción detallada de toma de 

  datos, análisis e interpretación 

Credibilidad El investigador 

capta el significado 

de la experiencias y 

expectativas de los 

participantes 

  Corroboración estructural 

  Revisión por parte de los entrevistados 

  Revisión por expertos externos a la 

  investigación 

 

Auditabilidad o 

confirmabilidad 

Se comprueba que 

los datos existen en 

apoyo de cada 

interpretación, 

y que estas son 

consistentes en 

razón a ellos. 

  Transcripciones textuales 

  Comparar con la teoría 

  Descripción clara y a profundidad 

Transferibilidad o 

aplicabilidad 

La esencia del 

estudio puede 

aplicarse a otros 

contextos 

  Muestreo teórico  

  Recojo de abundantes datos 

  descriptivos del contexto de los 

  participantes 

  Descripción de factores contextuales 

     

 Nota. En base a Guba y Lincoln (2002); Hernández-Sampieri, et al (2014); Rojas 

  y Osorio (2017); Echevarría (2019) 
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Además de estos criterios de rigor científico, el estudio de casos, como tal, es el 

diseño cualitativo que se caracteriza por una propuesta expresa a partir de los 

propios sujetos implicados lo que le otorga un valor social a considerar.   

 

3.8 Método de análisis de la información 

De acuerdo al tipo y diseño de investigación declarados líneas atrás, se aplicaron 

dos métodos, el inductivo y el de triangulación interpretativa de la fuente de datos 

para el análisis de la información. Ambos contribuyeron al estudio de caso cuya 

esencia inductiva abordó la realidad desde el sentir de sus actores para interpretarla 

considerando la flexibilidad de la matriz categorial y apriorística que se construyó a 

partir de la red de saberes previos del investigador (Denzin y Lincoln, 2012; Gil, 

2017), los antecedentes y el marco teórico.  

El método inductivo fue decisivo en la propuesta de las categorías apriorísticas   y 

en la lectura temática de la fuente de datos recogida en las entrevistas, así como 

para la fase concerniente al análisis de los documentos de gestión por la 

importancia de la interpretación de los textos y del discurso en dicha dinámica 

metodológica (Escudero y Cortez, 2018; Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018; 

Miles, Huberman, y Saldaña, 2019). El procesamiento de las fuentes primarias 

supuso el análisis y edición de unidades de significado, esto es códigos y categorías 

que permitieron el uso del software ATLAS.ti.9 aplicando con pertinencia el criterio 

de consistencia lógica (Rojas y Osorio, 2017; Echevarría, 2019). 

En cuanto al segundo método, triangulación interpretativa, se le eligió porque el 

estudio buscó recoger y explicar las diversas posiciones y expectativas de los 

sujetos frente a la mentoría para la IF, es decir el significado experiencial que tienen 

para ellos dichos constructos (Bardín, 2013; Hernández-Sampieri y Mendoza, 

2018), de tal modo que su interpretación sirviese de línea de base para la 

postulación de una propuesta pertinente a la necesidad de formar en IF a los futuros 

docentes a través de la mentoría. 

La triangulación fue múltiple porque se dio entre el discurso de los sujetos 

informantes, entre este y la teoría y, finalmente, con los especialistas. Esta 

experiencia de análisis de datos potenció la interpretación, tributando así al rigor 

científico del estudio en tanto credibilidad y auditabilidad.  
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Ya para el final del estudio, luego de la triangulación interpretativa de la data, se 

procuró un ejercicio deductivo preliminar que permita transferir (Hernández-

Sampieri, et al 2014) algunas de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación a otras realidades, en especial en el levantamiento de la propuesta 

que se constituye en el aporte de esta experiencia de investigación. 

 

3.9 Aspectos éticos 

Como parte de la comunidad vallejiana, a la que me honro en pertenecer, declaro 

haber llevado adelante esta tesis acorde al Código de ética RCUNº0470-2022-

UCV.pdf y a los principios de la Conducta Responsable en Investigación en los 

diferentes momentos y exigencias de su desarrollo. De allí que, desde la fase de 

proyecto, se contó con el permiso institucional de la facultad estudiada rubricado 

por la autoridad competente.  

Respecto al tratamiento de las fuentes, las referencias guardan concomitancia con 

el sistema APA 7 no habiéndose forzado ninguna de ellas demostrando así respeto 

por la autoría y las bases de datos consultadas a través de la biblioteca MyLoft - 

UCV.  

En cuanto al criterio ético sobre el tratamiento de los datos de las personas 

inmersas en el proyecto, se guardará absoluta confidencialidad; no se revelará su 

identidad y el tratamiento de su ‘decir’ será identificado por un código. Asimismo, 

solo se consideró como parte del estudio a quienes aceptaron serlo de manera 

expresa, vía consentimiento informado.   

Por otro lado, la documentación de gestión curricular a la que se accedió para el 

análisis fue por la página web de la universidad pública a la que pertenece la 

Facultad de Educación que se estudió, como el plan y malla curricular, y por la 

entregada ex profesa para este estudio como los sílabos y la resolución de las 

sumillas; de ningún modo se consideró documentación confidencial o restringida, 

tampoco se hizo pública información documental cuya naturaleza no sea de libre 

acceso.  

Respecto al análisis e interpretación de los datos, más todavía tratándose de una 

investigación cualitativa, se buscó la neutralidad en todo momento y librar al estudio 

de caer en algún sesgo que afecte su credibilidad y transferibilidad.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Como parte del análisis sobre las posibilidades para implementar un programa de 

mentoría que impulse la investigación formativa en la facultad estudiada, que 

corresponde al problema y objetivo general, se procedió primero a la triangulación 

teórica de sus mallas curriculares en lo que respecta a las asignaturas de 

investigación para tener una línea de base y referencia frente a la percepción de 

docentes y estudiantes respecto a la investigación formativa y mentoría. Conviene 

precisar que la información a partir de la cual se ha organizado la tabla 5, excepto 

las sumillas, es de acceso abierto al público y sin restricción, desde los espacios 

web de la universidad a la que pertenece la facultad estudiada.  

Una primera observación es que las asignaturas de la malla curricular, en general, 

se organizan en tres bloques de posibilidades: cursos generales, cursos específicos 

y de especialidad; sin embargo, no se presenta un tesauro donde se operacionalice 

dicha nomenclatura. Al respecto, la omisión de datos o referencias curriculares es 

calificada por Velandia (2021) como una entropía que interfiere con el sistema 

curricular en sí mismo pues se participa de él sin entender su propuesta, por falta 

de comunicación expresa y oportuna; esto arriesga el logro de las metas u objetivos 

misionales. Es de considerar que el no socializar documentación técnica o de 

gestión responde a un estilo de liderazgo (Borjas et al, 2016; Leyva, 2020) que 

influye en la gestión docente (Turpo et al, 2020; Montes-Iturrizaga y Arias, W, 2022). 

Volviendo a la tabla 5, el plan curricular ubica a las cinco asignaturas de 

investigación en dos áreas diferentes: cursos generales y cursos específicos.  

Metodología del trabajo universitario (ciclo I) y Metodología de la investigación 

científica (ciclo III) pertenecen a los llamados cursos generales, mientras que 

Investigación I, Investigación II y Taller de Tesis corresponden a cursos específicos. 
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Tabla 5 

Asignaturas de la línea de investigación en la Facultad de Educación estudiada 

  METODOLOGÍA 

DEL TRABAJO 

UNIVERSITARIO 

METODOLOGÍA 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

INVESTIGA- 

CIÓN I 

INVESTIGA-

CIÓN II 

TALLER DE 

TESIS 

Tipo de 

curso 

 Curso 

general 

Curso 

general 

Curso 

específico 

Curso 

específico 

Curso 

específico 

Educación Ciclo I III VI VII VIII 

Física  Horas 2t 2p 2t 2p 2t 2p 2t 2p 2t 2p 

(EPEF) Créditos 3 3 3 3 3 

 Producto 

exigido 

en la 

Sumilla. 

 

Elabora un 

organizador 

gráfico de cada 

uno de los 

esquemas que 

comprende la 

presentación 

de trabajos 

académicos 

No figura Elabora y 

presenta la 

introducción 

y el marco 

teórico del 

plan de 

tesis. 

La tarea 

académica 

exigida al 

estudiante 

es la 

presentación 

del plan de 

tesis y el 

instrumento 

validado. 

Presenta la 

tesis 

Educación Ciclo I III VI VII VIII 

Inicial  Horas 2t 2p 1t 2p 2t 2p 2t 2p 2t 2p 

(EPEI) Créditos 3 2 3 3 3 

 Producto Ídem EF Ídem EF Ídem EF Ídem EF Ídem EF 

Educación Ciclo I III VI VII VIII 

Primaria 

(EPEP) 

Horas 

 

2t 2p 1t 2p 2t 2p 2t 2p 2t 2p 

 Créditos 3 2 3 3 3 

 Producto No figura Ídem EF Ídem EF Ídem EF Ídem EF 

Educación Ciclo I III* VI VII VIII 

Secundaria Horas 2t 2p 1t 2p 2t 2p 2t 2p 2t 2p 

(EPES) Créditos 3 2 3 3 3 

7 programas Producto Ídem EF Ídem EF Ídem EF Ídem EF Ídem EF 
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La tipología asignada se da sin que medie sustento alguno en los documentos de 

gestión y tampoco se distinga la línea de investigación al interior de la propuesta 

curricular o de la malla; esto coincide con lo sostenido por Leyva (2020) respecto a 

la misma unidad académica “no se siguió una metodología apropiada para el 

mapeo de competencias” (p.26). 

Se observa también en la tabla 5, que si bien las asignaturas tienen un mismo 

nombre y creditaje en el programa de Educación Física se le asigna una hora más 

a Metodología de la investigación científica en el tercer ciclo; pese a ser un curso 

común a los diferentes programas de la facultad.  

Otro detalle curricular que se evidencia en la tabla 5 es que se rompe la linealidad 

de dificultad creciente de las asignaturas de investigación, pues estas se 

desarrollan solo en los siguientes ciclos: Primero, tercero, sexto, séptimo y octavo. 

Además, esta secuencia intermitente concluye en el octavo ciclo donde se le exige 

como producto -de acuerdo a la sumilla- la presentación de la tesis concluida antes 

de haber llevado todos los cursos de formación pedagógica y de especialidad, 

hecho que arriesga el manejo teórico del estudio e incluso el abordaje del problema 

en sí y desvirtúa el esfuerzo del estudiante cuando no lo orilla solo a aprobar la 

asignatura sin considerar la praxis de la investigación como parte de su perfil 

profesional que para Montes-Iturrizaga y Arias (2022) es un elemento básico de la 

organización curricular de un carrera. Este aspecto es álgido en la formación 

docente, pues al no abordarse se restringe la acción magisterial a la de ‘enseñante’ 

sin sentido crítico y sin herramientas para analizar su realidad, por ello Freire (2011) 

ya advertía que la praxis de una educación transformadora solo es posible con el 

ejercicio de la investigación. Frente a esta realidad, Montes-Iturrizaga y Arias (2022) 

advirtieron que la percepción de los estudiantes frente a las asignaturas de 

investigación resulta poco favorable no solo para su propio ejercicio profesional sino 

para el desarrollo en sí de las ciencias de la educación y la reflexión pedagógica. 

Al construir la tabla 5 se concretó un acercamiento también a las sumillas y sílabos 

de las asignaturas de investigación. De este ejercicio se derivaron dos hallazgos 

importantes, primero se advirtió que no figura en la sumilla del curso Metodología 

de la Investigación Científica del tercer ciclo el producto exigido, en ninguno de los 

programas. Segundo, pesquisar documentos de gestión curricular para completar 

el detalle de la sumilla citada permitió evidenciar que las sumillas del plan curricular 
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actual que data del año 2019 recién se aprobaron con resolución decanal en 

setiembre 2022, o sea varios años después de entrar en vigencia, y hasta la fecha 

de elevar este informe de tesis, aún no tienen la resolución rectoral respectiva lo 

que trasluce ‘vicios administrativos’ (Leyva, 2020) que afectan el desarrollo 

académico y, en este caso, el desarrollo del proceso de investigación formativa 

como aprendizaje.    

Luego de procesar la data sobre la organización de las asignaturas de investigación 

en las mallas curriculares de los diferentes programas de la facultad elegida, se 

procedió al análisis del perfil del egresado, a partir del texto enunciativo visto en el 

portal electrónico de la universidad pública, unidad de estudio, el mismo que es de 

acceso abierto y que corresponde a su plan curricular vigente que data del 2019.  

Se ha tomado la organización que usa la universidad para presentar su perfil como 

referente para la organización de la Tabla 6.  

Tabla 6 

Perfil del egresado. Competencias genéricas y específicas sobre investigación 

 Educación 
Física                 
EPEF  

Educación 
Inicial                     
EPEI 

Educación 
Primaria  
EPEP 

Educación 
Secundaria 
EPES 

CG sobre 
investigación 

+++ - - + CCHSS, CI 
- LL, MF, CN, 

FCCSS 

CE sobre 
investigación 

+++ - + ++ I 

Observaciones CG y CE: con 
orientación 
educativa en su 
especialidad 

CG: “Maneja 
fundamentos 
epistemológicos” 

CE: “Elabora 
proyectos de 
investigación acción” 

CG: Especialidades 
de CCHSS (con 
sesgo a la 
investigación 
geográfica e 
histórica) y 
Computación 
informática  
CE: Solo en 
especialidad de 
Inglés 

Nota: CG: Competencia genérica. CE: Competencia específica 
Simbología de interpretación +++Muy adecuado ++Adecuado +Presente -Ausente 
 

Como se observa en la tabla 6, el perfil del egresado en las cuatro escuelas 

profesionales de la Facultad de Educación se organiza a partir de dos categorías 

de competencias, las genéricas y las específicas; sin embargo, en los documentos 
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de gestión curricular no se explicita la significación de tales constructos, tampoco 

figuran en los sílabos.   

La EPEF es la única escuela que presenta de manera expresa el desempeño 

esperado de sus egresados en relación con la investigación educativa, tanto a nivel 

de competencia genérica como de competencia específica.  

En el caso de los siete programas de la EPES, solamente tres explicitan el tópico 

de investigación, Ciencias Histórico Sociales (CCHSS), Computación Informática 

(CI) e Inglés (I), los dos primeros como competencia a nivel genérico y enfocados 

al contenido del área en sí más que en la aplicación pedagógica. En el caso de 

Inglés, igual que en la EPEP, solo se registra a nivel específico; lo que resulta 

viciado en términos técnico-curriculares, pues se rompe la cadena de dosificación.  

A pesar de estas observaciones, se reconoce la intencionalidad de formar en 

investigación al haber incluido dichas competencias en su perfil de egreso.   

Lo que resulta revelador, por su connotación en investigación formativa, es que las 

siguientes especialidades de Educación Secundaria:  Lengua y Literatura; 

Matemática y Física; Ciencias Naturales; y Filosofía y Ciencias Sociales no 

presentan competencia alguna respecto a investigación en su perfil de egreso; este 

hecho se aleja del modelo socioformativo humanista declarado institucionalmente. 

Esa misma omisión se da en la carrera de Educación Inicial, que sin embargo sí 

registra en una competencia genérica el manejo de fundamentos epistemológicos. 

En la fase de entrevistas a docentes no se logró dilucidar el constructo ‘manejo de 

fundamentos epistemológicos’; al respecto, Von Arcken (2007) y Montes-Iturrizaga 

y Arias (2022) observaron que un desafío a superar al propiciar investigación 

formativa es la precisión de términos de uso ya que un sector de los docentes que 

la desarrollan no son especialistas en ella. (Turpo-Gebera, 2020; Montes-Iturrizaga 

y Arias, 2022). 

Para cerrar el análisis documental, se revisó los sílabos de las asignaturas antes 

mencionadas; ello permitió corroborar algunos de los hallazgos reportados en el 

estudio de Leyva (2020), uno que el modelo socioformativo humanista no se 

evidencia en el entramado silábico- ver tabla 6- y otro que si bien se organizan por 

‘competencias’ éstas solo son nominales pues se mantiene la orientación temática 

en su desarrollo.   De manera coincidente Montes-Iturrizaga y Arias (2022), 

observaron un disloque entre los enfoques o modelos educativos declarados y lo 
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ejecutado en los programas de formación docente en lo que concierne a la 

investigación formativa.  

 

Tabla 7 

Síntesis de análisis de sílabos asignaturas de investigación 

Categoría 1: Investigación formativa EF  EI  EP ES 
1. La sumilla y/o competencia se ajustan al modelo socioformativo 
    humanista. 

  -     -    -    - 

2. La sumilla cuenta con Resolución Decanal. +   +   +   + 
3. La sumilla cuenta con Resolución Vice rectoral o rectoral.   -     -    -    - 
4. Al interior de cada unidad se plantean actividades que involucran 

resolver     problemas. 
  -     -    -    - 

5. En el numeral Metodología se mencionan estrategias y actividades 
sobre trabajo colaborativo. 

 
+   +   +   + 

6. Los productos/evaluación de cada y unidad se relacionan a la IF. +   +   +   + 
7. En el numeral de Evaluación, se cita o describe el producto final a 
    presentarse. 

+   +   +   + 

Categoría 2: Mentoría  
8. Sumilla: Coincide con el plan curricular, no está modificada. Fueron aprobadas 

posterior a su 
ejecución 

9. Competencia del curso: Se desagrega de la sumilla. +   +   +   + 

10. Capacidades: Se derivan de la competencia.     -     -    -    - 
11. En Metodología se mencionan estrategias y actividades vinculadas 

a investigación formativa. 
-     -    -    - 

12. En el numeral de Recursos para el aprendizaje se describe el  
      repositorio institucional y/o base de datos de la UNFV. 

  -     -    -    - 

13. En la referencia total del sílabo: el 50% es menor a cinco años.   -     -    -    - 

                  Nota: Simbología de interpretación +Sí -No 
 

En cuanto a lo metodológico, numeral 11, hay un sesgo hacia la nominalización del 

proceso más que a la descripción del proceso en sí, de tal modo que podemos 

encontrar ‘aula invertida’ o ‘ABP’ sin que esto se refleje en las actividades 

planteadas. Este aspecto fue recogido para apuntalar la categoría emergente de 

‘congruencia curricular’ que se presentará en recomendaciones. 

Otro aspecto que afecta a la investigación formativa vista en los sílabos es el 

concerniente a los numerales 12 y 13 que corresponden al acceso al repositorio 

institucional, base de datos y actualidad de referencias. En relación a ello, Velandia 

(2021) destaca la necesaria vinculación entre el acceso a base de datos y la 

posibilidad de mentorizar estrategias de búsqueda y organización de la información; 

por su parte, Montes-Iturrizaga y Arias (2022) identificaron que las fuentes 
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bibliográficas para metodología de la investigación o bien eran desfasadas o se 

reducían a manuales y guías con sendos errores de constructo que lejos de 

estimular el pensamiento crítico, lo inhiben. 

A partir de esta línea de base, se procedió a analizar el sentir de los sujetos 

implicados: estudiantes y docentes; así como egresados y especialistas con miras 

a la triangulación interpretativa, respecto a la mentoría para la investigación 

formativa. Luego de una lectura abierta, y como consecuencia de la reducción, que 

hizo posible la lectura axial, se identificaron los códigos que ya mostraban 

proximidades como se muestra en el anexo 9, Relación de categorías, 

subcategorías y códigos. 

Estos códigos se usaron, posteriormente, para la codificación selectiva e 

interpretación significativa del texto de las entrevistas como principal unidad de 

análisis. Para ello se usó el software Atlas.ti 9 donde se subió en formato texto las 

entrevistas transcritas de su primigenio soporte individual. El software permitió 

corroborar el análisis previo respecto a la percepción de las categorías ‘mentoría’ e 

‘investigación formativa’ por parte de los docentes y estudiantes, a partir de los 

mentefactos por cada grupo de sujetos, así como el análisis cruzado de los 

estamentos; también mostró los enraizamientos de las subcategorías que se 

usaron para refinar la interpretación; y, finalmente, se identificaron categorías 

emergentes que no fueron analizados es esta investigación, pero que abren la 

necesidad de seguir enriqueciendo su interpretación y propuesta. Incluso estas 

categorías emergentes dan lugar a nuevas investigaciones sobre mentoría para la 

investigación formativa en el contexto específico de la formación inicial del futuro 

docente. 
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Figura 1  

Relación de categorías, subcategorías y códigos 

                             

 

Nota: Elaboración con app.mural.co 

 
Volviendo a la figura 1, conviene precisar que la identificación de las categorías, 

subcategorías y códigos fue a partir del discurso de los sujetos, docentes y 

estudiantes. También se recogieron estas categorías como parte de la subyacencia 

discursiva de los especialistas y egresados, cuyo sentir fue recogido con miras a 

enriquecer la triangulación y tener un entramado de participaciones que redunde 

en una propuesta pertinente para la Facultad de Educación materia de análisis.  

Finalmente, se realizó la triangulación entre la posición de los estudiantes y 

docentes con la de los especialistas y los egresados, integrando también en esta 

praxis interpretativa las experiencias sobre mentoría para la investigación formativa 

recogida en los antecedentes y en las teorías sustantivas que integran el capítulo 

II de esta tesis. 

A continuación, se muestra la sistematización de la información recogida a través 

de las entrevistas por bloques de sujetos participantes, siendo el primero el de los 
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diez estudiantes (hubo representación por cada programa de estudio de la 

facultad). 

La percepción sobre mentoría para investigación formativa de los 

estudiantes, correspondiente al primer objetivo específico, fue recogida a partir de 

la participación de diez estudiantes; tal como se mencionó en el acápite 

procedimiento, se cuidó la representación de las cuatro escuelas profesionales de 

la facultad. 

                         Como se muestra en la figura 2, los estudiantes tienen miradas convergentes 

respecto a la mentoría para la investigación formativa lo que augura un nivel de 

aceptación de presentárseles un programa al respecto. 

 

 Figura 2  
 Percepción de estudiantes sobre mentoría para investigación formativa 

  

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 
 

Incluso el Est1 da pie a la mentoría por pares cuando señala que “estudiantes que 

tienen experiencia en este rubro o por lo menos ya han tenido sus primeras 

investigaciones, lo que hace que pueda tener mayor cocimiento y por tanto apoyar 

con buenos consejos.”  Esta posición coincide con la aceptación de las experiencias 
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colaborativas de los demás estudiantes, destacándose el autoconcepto que 

menciona la Est7 desarrollado a partir de una experiencia colaborativa presentada 

en un Foro Internacional. 

Al final nuestro proyecto se pudo presentar; nos encantó el resultado. 

Trabajamos… me acuerdo de que nos amanecimos haciendo nuestro afiche, 

nuestro cartel, y compartimos gratos momentos, (…) Desde mi punto de 

vista, a mí me encantó nuestro cartel, siento que fue el mejor… por no decir 

el mejor.  

Esta mirada del sí mismo en tanto ser social, relación entre pares, implica también 

matices afectivos propios del caminar entre pares (Escudero Vásquez, 2017; 

Andersen y West, 2022; Prado, 2023) que no siempre son recogidos ni incluidos 

formalmente en el ámbito de la educación universitaria; pero, que sí son 

reconocidos por los mismos estudiantes, como se muestra en el anexo 9 en las 

tablas de enraizamientos y como lo expresó el Est3 “ayuda a mejorar la unión entre 

compañeros, además, se aprende uno del otro mediante estos ejercicios”. 

Y desde esa mirada, también reconocen sus necesidades investigativas reflejadas 

en el poco uso de repositorio y base de datos institucional. Así cuando se les 

preguntó si los usaban, la respuesta fue negativa. Las participaciones más 

elocuentes al respecto son de la Est2 “No, uso SciELO, repositorios de la PUCP, 

UNMSM y USIL, Dialnet” y de la Est8 “Mayormente accedo a información online, 

de Google Academyc… veo lo que son tesis, monografías…”. Estas declaraciones 

hacen evidente la necesidad de un acompañamiento especial, de una mentoría que 

modele en los estudiantes sus habilidades de investigación y así lo expresan y 

proponen ellos mismos, como lo hacen. 

 … hay muchos que tenemos dudas y nos quedamos con esas dudas, 

porque no alcanza el tiempo para que el docente pueda evaluar o revisar 

cada uno de nuestros trabajos (…) Y algo como para reforzar sería… Lo de 

los talleres, el taller, (…) Talleres formativos especialmente, pero reforzar 

sería algo muy bueno, también. (Est4) 

Sobre la investigación creo que se debería difundir más el cómo poder 

buscar, al menos en nuestra universidad, porque se me hace muy difícil 
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cuando quiero acceder a la página… a la biblioteca. No entiendo mucho de 

a dónde ir, qué presionar y qué hacer. Creo debería existir como… una 

introducción de cómo buscar, de qué exactamente…(Est8) 

Los estudiantes perciben también que quienes los mentoricen en el proceso de 

investigación deben tener un perfil como tales. Así, frente a la pregunta sobre el rol 

de los docentes RENACYT en la investigación formativa en la facultad, coincidieron 

en reconocerla como valiosa y necesaria. Est4 “Sí, sería muy conveniente para 

nosotros, ya que no tenemos una asesoría: no sabemos con quién asesorarnos, a 

dónde ir…” Por su parte, la Est7 señaló de manera categórica “Incluso, para nuestra 

tesis de “acá” a un futuro, necesitamos a alguien que nos de esos tips, o esa 

orientación, para dar un buen informe, o una buena tesis. Entonces, esta persona, 

nuestra orientadora, va a ser”. 

Este ‘no saber’ a dónde ir o a quien preguntar sobre los procesos es otra 

coincidencia que afecta, especialmente a los estudiantes de los últimos ciclos por 

tener próxima la necesidad de formalizar un producto de investigación en medio de 

un contexto de normatividad cambiante y de poca comunicación intrainstitucional. 

pero con esta nueva ley que sale, todo se modifica, me imagino; porque yo 

no tengo bien claro cuál es el siguiente paso, si es que se modifica, si es que 

queda como estaba estipulado desde un inicio… (Est10) 

Busqué, traté de buscar la página de Educación, la Facultad solamente de 

Educación de la […], y no hay, no se accede. Está el link, el botón para poder 

entrar, pero no hay nada, esta como que no ha habido: “Se colgó la página”, 

y así, pero de otras facultades sí hay, pero exactamente de Educación no 

hay. (Est4) 

Otro aspecto de coincidencia, asociado con el currículum, es la identificación de la 

necesidad de desarrollar las asignaturas de investigación con un solo docente para 

afianzar la experiencia y disminuir posibles vacío o contradicciones metodológicas; 

por ejemplo, algunos docentes sesgan la investigación a un determinado enfoque, 

el Est3 señaló “nos dijeron… la universidad solo aceptaba tesis cuantitativas”. Al 

cambiar de un docente a otro, y más con los ‘puentes’ entre ciclos respecto a las 

asignaturas de investigación las posibilidades de confusión se potencializan. El 

mismo Est 3 fue muy claro cuando expresó: “Que cada base tenga un docente. Solo 

un docente para esos cursos, bueno, para ese curso, porque si no luego van a tener 
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conflictos, y van a estar ‘cambie y cambie’, como me pasó a mí”. En ese punto han 

coincidido los estudiantes Est4, Est5, Est 6, Est7, Est8, Est9 y Est10.  

La Est8 mencionó: “Pero hay profesores de profesores… No todos tienen la misma 

metodología,” dejando entrever además la actitud docente como también lo hizo la 

Est5, aunque de manera positiva “ella también nos orientó con todas las pautas que 

se necesitaban. Fue pues, nuestro apoyo, porque nos daba ideas… nosotras le 

mandábamos nuestros avances… ella nos decía en que podíamos mejorar, cómo 

podíamos arreglar ciertas cosas…” a propósito de la experiencia que tuvo 

presentando un afiche en un Foro Internacional.   

La percepción sobre mentoría para investigación formativa de los docentes, 

que corresponde al segundo objetivo específico, muestra algunos aspectos 

coincidentes con la percepción de los estudiantes y, en otros casos, expresan 

nuevas miradas a la realidad percibida por sus pupilos. La figura 2, del anexo 9, 

recoge la mirada de los seis docentes que han participado de las entrevistas de 

manera voluntaria y con consentimiento informado. 

Un primer aspecto en relación a la investigación formativa es analizar es lo 

concerniente a cómo se desarrolla la secuencia de las asignaturas de investigación. 

Al analizar las entrevistas, se observó que ningún docente mencionó la secuencia 

irregular o ‘alterna’ en la que se presentan en la malla curricular (ver tabla 5); pero, 

sí mostraron su posición crítica respecto a la asignación de docentes diferentes 

para desarrollar de manera longitudinal las materias de investigación con una 

misma promoción o grupo de estudiantes, en la figura 2 esto se visualiza a partir de 

los códigos secuencia, sílabos y eje horizontal del currículum. 
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 Figura 3  
 Percepción de docentes sobre mentoría para investigación formativa 
 

  

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 
Al respecto, la Doc6 señala “De verdad que… y creo, también, que un profesor que 

desarrolle la asignatura de Investigación es el que debería continuar hasta que ellos 

terminen su tesis, porque cuando pasan a otro docente, también cambian todo el 

método.” De manera coincidente el Doc5 expresó: 

En el caso de la investigación, lo que falta es una coherencia que debe existir 

entre el docente, que debe llevar todas las asignaturas que involucran a la 

línea de investigación… Ahí hay un corte, por decir, un profesor toma la 

asignatura de lo que falta es una coherencia toma la asignatura de 

Investigación, y la Investigación formativa / Currículum Perfil del egresado 

Secuencia Investigación, y la asignatura de Tesis 1 le dan a otro docente… 

la asignatura de Tesis 2, a otro docente… Entonces, no hay continuidad, y 
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ese es el problema que yo puedo percibir. O sea, como no hay continuidad, 

a veces el mismo estudiante, es como que se confundiera a veces. Entonces 

ahí hay un problema que debería atenderse. 

Esta coincidencia poco favorable para impulsar la investigación formativa no 

depende de los docentes, puesto que ellos reciben el encargo y designación para 

el dictado de clases por parte de los departamentos académicos en coordinación 

con las direcciones de escuelas profesionales, ambas unidades dependientes del 

Vicerrectorado Académico (VRAC). La posición de los docentes al respecto, recoge 

las exigencias de pertinencia e idoneidad como se desprende de la participación 

del Doc5 “Se deberían asignar esos cursos de investigación a aquellos docentes 

que tienen ‘ese’ perfil, o están imbuidos en esa línea”. Pero, además esta mirada 

muestra que, a nivel docente, se vincula la investigación formativa con el desarrollo 

de una asignatura más que con una propuesta transversal o extracurricular. 

En cuanto al trabajo colaborativo y relación entre pares, todos los docentes 

coinciden en su importancia para el desarrollo de la investigación formativa; así la 

Doc1 señaló que la experiencia “Es muy importante en la medida que los 

participantes de este proceso tomen conciencia que todos están en el mismo 

proceso y es necesario que se apoyen mutuamente”, a su vez lo valoran como 

espacio para que se afiance la relación entre pares. La Doc2 explica que “al realizar 

el trabajo cooperativo, comparten experiencias, conocimientos, actitudes”; de 

manera complementaria la Doc 3 aseguró que “el trabajo en equipo se busca 

interacción para el logro de un objetivo compartido, pero también la tolerancia, la 

ayuda, la cooperación entre otros aspectos”.  

Pese a la coincidencia señalada, la posición de dos docentes respecto a la posible 

mentoría por pares es divergente, lo que trasluce una mirada de fondo todavía 

magistrocéntrica que dista de la mentoría en sí misma. Así la Doc3 sostuvo “Sí, 

considero que un estudiante de mayor ciclo, sea mentor de otro de menor ciclo […]. 

Sin embargo, si el mayor no es lo suficientemente responsable, puede ser contra 

producente”; esta mirada coincide con la del Doc 5: 2 “No, porque requiere tener 

experiencia acumulada para guiar y orientar adecuadamente, el estudiante está en 

proceso de formación”. 

En lo que se encontró mayor coincidencia fue en los productos a desarrollar por los 

estudiantes cuando son evaluados en investigación: búsqueda de información, 
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organización de mentefactos (organizadores visuales), uso de software e incluso 

publicaciones, ver tabla 8. 

Tabla 8 

Productos a desarrollar en investigación formativa 

Productos Docentes  

Búsqueda de  
información 

Doc1, Doc2, 
Doc3, Doc4 

Doc4: “Ajuste al tópico de búsqueda (orden 
de la información) y estructura (facilidad en 
la lectura y comprensión, originalidad, 
creatividad)” 

Organización de 
mentefactos 

Doc1, Doc2, 
Doc3, Doc6 

Doc1: “Lo importante es que jerarquiza 
sepa explicar los criterios que lo llevan a 
esa jerarquización” 

Uso de software Doc 5 Doc5: “Para aquellos que van a seguir 
investigaciones, ya sea cuantitativas o 
cualitativas, tener el software disponible” 

Publicaciones Doc1, Doc2, 
Doc6  

Doc2: “Un trabajo de investigación que no 
se publique, no tiene sentido” 

 

No obstante, esta mirada coincidente respecto a los productos a evaluar no puede 

haber un seguimiento de logros alcanzados por los estudiantes pues se rompe la 

secuencia y el interés en la práctica investigativa en aquellos ciclos cuando no 

cursan asignaturas que sostengan el proceso; este quiebre se intensifica pues el 

cambio de docentes de un curso a otro dificulta la continuidad creciente y compleja 

de lo aprendido o de los estilos didácticos de cada docente. Por ejemplo, frente la 

búsqueda de información, la Doc2 asume una posición más modélica “Si los 

docentes les proporcionamos una relación de repositorios o las formas de cómo 

llegar a ellos, el trabajo será más fructífero” frente a un estilo completamente 

diferente, como el de la Doc4 “se les indica que tienen la libertad para buscar 

información ya que existen diferentes fuentes y enfoques para un fenómeno en 

estudio.” 

Si bien la universidad pública reconoce la cátedra libre, conviene tener puntos 

metodológicos de convergencia para proseguir a metas comunes; en este caso que 

los estudiantes puedan desarrollar condiciones que les permitan desenvolverse en 

la praxis de la investigación científica, según su especialidad y sus intereses. 
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A esto se suma el sistema de evaluación, por lo manifestado por la Doc6, pareciera 

que no está articulado con la gestión pedagógica o no hay un seguimiento del 

mismo. 

Hay cosas que nosotros, la universidad, la institución, debería… debe haber 

un seguimiento (de) cómo se está haciendo esa asignatura; y el producto 

que ellos deberían realizar para esa asignatura es que elaboren: un artículo, 

un cuento… dependiendo de su especialidad, no sé… si realmente han 

aprendido a redactar o no; porque yo lo que he visto es… Cuando vi, 

también, el plan curricular les dije: ‘Ustedes han llevado redacción…’ ‘Sí, 

pero fue un examen… el examen parcial, el examen final y trabajo que 

presentar…’ ‘Caramba’, dije yo, nada más. Mire usted, si hacemos ‘acá’ un 

semi- FODA, vamos a ver que realmente hay… hay debilidades y amenazas 

dentro del desarrollo de una asignatura. 

Este aspecto está asociado a la concreción del modelo pedagógico y a cómo se 

viene respondiendo a los estándares de calidad, SINEACE (2018), sobre el sistema 

de evaluación, que coincide con uno de los códigos propuestos en esta tesis, 

‘evaluación formativa’.   

Conviene señalar que un aspecto no contemplado como subcategoría en este 

estudio; pero que fue recogido como categoría emergente, ver anexo 9, es el de 

‘enfoque de investigación’. Los docentes refirieron el sesgo hacia enfoque 

cuantitativo, Doc 5, sobre su experiencia en la especialidad de Historia y Geografía, 

Escuela Profesional de Educación Secundaria “tuve una experiencia, cuando dicté 

en 2021, o 2020 me parece, que fue en Historia. Entonces en historia, pues, lo más 

adecuado es hacer, muchas veces, una investigación cualitativa, porque es 

netamente interpretativo del proceso histórico”. La Doc6, por su parte señaló 

“Tampoco encaminarles, solamente, a una investigación, o un enfoque de 

investigación, ya se cuantitativa o cualitativa. Eso también yo veo, como una 

especie de… que se le fuerza mucho al estudiante.” 

En una propuesta de mentoría para la investigación, el componente afectivo es 

primordial; en ese sentido la expectativa de los docentes hacia los estudiantes es 

favorable, por ejemplo, la Doc6 expresó: “Los estudiantes sí están…al menos en la 

experiencia que tengo… están presto a involucrarse, a participar… y solo es 

cuestión de motivarles y guiarles; y también decirles el sentido que tiene la 
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investigación”. Además, perciben que será necesario mantener el interés ya que se 

trata de un proceso inacabado de aprendizaje, Doc4: “El curso que enseño 

(Investigación II) es un curso de investigación formativa, están aprendiendo las 

etapas de la elaboración de un trabajo de investigación.” 

Solo una docente, mencionó la madurez de los estudiantes como factor importante 

en el proceso de las actividades académicas y de investigación; Doc1 “Esto 

depende también del nivel de madurez de todo el grupo y la profundidad de su 

interés por participar en el proceso”.  Y es, justamente, su madurez social la que 

les permitirá desarrollarse desde la autoexigencia y la auto expectativa para el logro 

de objetivos individuales y de grupo, como cuando conforman trabajos o proyectos 

de investigación de responsabilidad colegiada como es el caso de los estudiantes 

miembros de grupos o comunidades del conocimiento. 

Respecto a los investigadores RENACYT en la facultad, solo tres docentes 

expresaron su posición, Doc4, Doc5 y Doc6, en todos los casos fue de favorable 

expectancia. El Doc5 calificó de “gran potencial que tendría la universidad. Cuando 

suceda eso, tendría ahí, lo que se dice, la masa crítica de investigadores que podría 

aportar la facultad a la universidad”. El hecho que los demás docentes no se hayan 

manifestado bien podría responder a la poca comunicación interna que genera 

desconocimiento, la misma que explica la poca o nula participación de la facultad 

en los concursos internos que organiza el VRIN (vicerrectorado de investigación) 

para impulsar y promover la investigación, así como la poca difusión de 

experiencias de logro en investigación de sus docentes y estudiantes. 

La triangulación entre docentes y estudiantes desde el recurso gráfico de Atlas.ti 

9 revela entramados coincidentes, pero también posiciones distantes, y categorías 

emergentes entre las miradas de los docentes y estudiantes sobre mentoría e 

investigación formativa, ver figura 3. 
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 Figura 4 
 Percepción ‘cruzada’ de docentes y estudiantes sobre mentoría para investigación 

formativa 
  
 

 
                      

 

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

 La figura 3 y las tablas de enraizamiento (anexo 9) muestran las principales 

coincidencias entre estos dos estamentos: la necesidad de sistematizar la 

secuencia de las asignaturas de investigación, así como su desarrollo desde la 

dinamización de la relación con un docente mentor que integre tanto los elementos 

afectivos, académicos como administrativos, propios de la mentoría, como los 

elementos de la investigación formativa: modelo educativo, currículum y actividades 

extracurriculares.  
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Tanto docentes y estudiantes perciben la necesidad de complementar el 

aprendizaje de la investigación través de actividades extracurriculares, es decir, 

concursos o participación de grupos de investigación o comunidades de 

conocimiento; sin embargo, desconocen de las convocatorias internas por la poca 

difusión o comunicación de las mismas. Este aspecto es parte también de la 

mentoría como elemento administrativo que debe, no solo difundirlas, sino también 

propiciar el acercamiento entre docentes RENACYT y los asesores de tesis para 

perfilar un flujograma de los procesos mucho más ágil y accesible que configure 

una invitación en sí misma para los estudiantes. 

Otro aspecto trascendente para una propuesta de mentoría es la interviniente 

afectiva, no solo el autoconcepto ya mencionado líneas antes, sino también como 

se ven vistos y tratados los estudiantes por sus docentes lo que además de reflejar 

el modelo educativo (Martínez-Iñiguez, Tobón y Soto Curiel, 2021) también marca 

el relacionamiento entre mentor y estudiante (Schriever y Grainger, 2019; Andersen 

y West, 2022; Prado, 2023) sea para favorecer o no el vínculo.   

La triangulación entre estamentos y especialistas ha contemplado la 

participación de cuatro bachilleres y seis especialistas; en el caso de los bachilleres 

por ser un estamento normado por ley en el gobierno de la universidad pública y en 

el caso de los especialistas para enriquecer la interpretación, tanto en la fase 

apriorística del estudio como en la triangulación final que se refleja en la figura 4 y 

los entrecruzamientos de las subcategorías y códigos como se irán desarrollando.   
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 Figura 5  
 Percepción ‘cruzada’ estamentos y especialistas sobre mentoría para 

investigación formativa 
 
                          

 
Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

Para triangular la participación en torno a la Investigación formativa conviene 

precisar que, además, de los constructos citados en el marco teórico, en el contexto 

peruano, “se nos exige o se nos propone que se desarrolle la investigación 

formativa en la universidad” (Esp 5) Ahora bien, las mallas curriculares analizadas 

en este estudio son conducentes al desarrollo de un trabajo de investigación o tesis; 

pero, ello no garantiza el desarrollo de la investigación formativa en sí, pues implica 

asumirla como un recurso didáctica, como un medio o proceso que requiere 

acompañamiento, más que como un fin. (Borjas et al.2016; Velandia 2021)   

Respecto al modelo educativo, como base doctrinal de la investigación formativa, 

el Esp 1 señala que, si bien es importante, se da “de forma ecléctica, es decir es 

una suma de modelos los que se desarrollan en las prácticas docentes”, pero 

conviene en cualquier caso “que se tenga la oportunidad de abrir los espacios para 
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estos intercambios de experiencias...” (Esp 1). Es decir, se pondera el trabajo 

colaborativo como elemento de la investigación formativa lo que se condice con la 

posición de los docentes entrevistados. 

Así frente al desafío de impulsarla, la Esp1 plantea la mentoría porque para ella “La 

idea predominante es: que, en el trabajo cooperativo entre pares académicos, se 

co-construye, se delibera, se encuentran consensos y diferencias y se aclaran 

muchos conceptos”. Con ello, además se estaría apuntando al desarrollo de 

aspectos éticos que han surgido como una categoría emergente de este estudio 

(ver anexo 9) y que se vinculan con la poca cultura del ‘nosotros’ como señaló la 

Esp3 “Hay mucho individualismo y se carece una cultura del nosotros”, este ethos 

oculto a nivel institucional explicaría en parte el por qué si hay propuestas de 

solución de los propios actores educativos se continúa repitiendo fallos como la 

organización del desarrollo de la asignatura e, incluso la poca comunicación interna. 

La misma Esp3 señala “No hay mucho diálogo entre pares y creo que ello es así 

porque hay una actitud muy vertical de algunos cuando son autoridades e imponen 

sus criterios”. 

Asumiendo el rol docente como gestor de impulso a la investigación, la Esp6 señala 

“considero que todavía falta más capacitación en cuanto al personal docente, (…), 

puede ser una simple investigación de revisión documental”. De manera 

coincidente con esta necesidad, el Egr1 evoca “nuestros docentes se preocupaban 

más en la forma, en la calificación, que en la guía… había deficiencias en la parte 

del profesor a la hora de poder explicar (…) para poder guiarme, vi miles de 

tutoriales en YouTube”.  Tras las palabras de la egresada se identifica el locus 

interno, la motivación intrínseca para sortear las dificultades naturales del 

aprendizaje, cuánto más productivo sería ese impulso interno de tener una 

institución que la oriente, que la mentorice a través de la investigación formativa. Al 

respecto, tanto la Esp1 como la Esp5 coinciden en señalar el vínculo entre 

investigación formativa y producción de textos como una experiencia colaborativa. 

Para que la investigación formativa se dé como estrategia de enseñanza 

aprendizaje, la Esp3 sugiere que los directivos de los programas “hagan un 

seguimiento de las estrategias que se usan para ayudar al estudiante en su proceso 

de inmersión en la carrera. Muchas veces los docentes están solos y no tienen 

acompañamiento para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje”. Esta 
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posición expresa la necesidad de ‘formar’ a los docentes universitarios en 

investigación formativa.   

Respecto al currículum, conviene revisar el perfil del egresado sea parte constitutiva 

del engranaje. La Esp6 afirmó “La competencia investigativa siento que todavía 

está muy suelta, y a parte siento que falta actualizar más ese aspecto de la 

investigación en cuanto a nuestra universidad (…) Creo que también tendríamos 

que buscar más especialistas para ello”. De manera coincidente la Esp5 expresó 

que “las asignaturas, que sean identificadas, para que formen parte de esta 

investigación formativa, deberían estar lideradas, conducidas, por personas… 

profesores con experiencia en investigación”. Esta aseveración técnica, coincidente 

con la postura de los docentes entrevistados y con el marco teórico revisado (Von 

Arcken, 2007; Turpo-Gebera, 2020, Velandia, 2021), será parte de las 

recomendaciones, pues su ejecución no depende del cuerpo docente en sí, sino de 

los vicerrectorados académico y de investigación, estas gestiones figuran en esta 

tesis como categorías emergentes (ver anexo 9). Se busca acompañar e impulsar 

la investigación formativa, no que se logre a pesar de la facultad como se desprende 

anecdóticamente de la participación de la Esp6 quien está calificada como 

investigadora RENACYT “Egresé siendo del grupo (…) quinto superior… décimo 

superior soy, con resolución y todo. Sin embargo, en la parte investigativa, siento 

que más aprendí en otras formaciones. Siento que, en el aspecto investigativo, no 

lo complementé tal cual”. 

El currículum implica también la ejecución del mismo, y en ellos, su secuencia. El 

Egre1 afirmó: “A la hora que hicimos Tesis 1 y Tesis 2, no hubo continuidad de 

enseñanza: Fueron diferentes docentes. Los docentes cambiaban la metodología, 

cambiaban las explicaciones…y eso marea”. Tal parece que las sucesivas 

gestiones no han atendido este aspecto básico que, además es identificado como 

dificultad a superarse tanto por docentes y estudiantes (Est3), quienes, sin 

conocerse entre sí, usaron el término ‘confusión’ como opuesto u óbice al 

aprendizaje. Incluso, uno de los egresados esbozo una propuesta de intervención 

al respecto.  

Poniéndome en una situación de autoridad en la universidad… plantearía 

junto con el consejo de facultad, medidas, o alternativas de comunicación 

directa con los estudiantes, para poder ver de qué manera mejorar como 
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facultad: ¿Qué cosas, que falencias tienen? ¿Qué errores ven? Porque una 

cosa se ve en el aula, y otra cosa se ve en la facultad. Hay problemas 

administrativos, y problemas dentro del aula. (Egre3) 

Las Esp4, Esp5 y Esp6 coincidieron con la mirada de estudiantes y docentes 

respecto a que para garantizar aprendizaje en investigación formativa es menester 

trabajar con una misma sección. “Siempre busqué desde la primera asignatura, que 

es Metodología de la Investigación, hasta llegar a Tesis, trabajar con el mismo 

grupo. A fin de que ellos fueran adquiriendo confianza y dominio del tema” Esp4. 

Por su parte la Esp5 narró que, en su experiencia, los cursos de investigación 

“Empiezan con un proyecto, luego viene la parte de desarrollo, le llaman… en la 

mayoría de los casos: Proyecto, luego la Ejecución, y luego viene el Seminario de 

Tesis. Eso está ordenado y concatenado” sin embargo expresó su preocupación de 

entonces por no tener mapeada la ruta de investigación formativa, es decir qué 

asignaturas la integrarían. De esto se colige que la secuencia cuidadosa de las 

asignaturas de investigación no garantiza el desarrollo de la investigación formativa 

y que toda propuesta para ejecutarla debe incluir en la fase preliminar su deslinde 

conceptual y características diferenciales. 

Asimismo, el currículum integra el perfil del egresado, ver tabla 6, cuya naturaleza 

no debe reducirse a una desiderata y para ello conviene formar redes en el eje 

horizontal del currículum para que la investigación formativa no sea privativa de una 

asignatura. Al decir de la Esp4, 

“buscamos, los docentes que hacemos investigación, despertar, mantener y 

profundizar la curiosidad… hay colegas que en un ciclo donde interactúan, 

más o menos, cinco docentes diferentes; de los cinco, por lo menos dos, o a 

veces con mucho éxito tres, han desarrollado investigación”. 

Nuevamente, a través del análisis de un especialista, nos ubicamos en la necesidad 

de activar un sistema que gestione el desempeño docente con miras a la 

investigación formativa como un proceso articulado e interdependiente con otras 

áreas del conocimiento (Borjas et al. 2016; Alonso-García, et al, 2020; Velandia, 

2021). De acuerdo a la Esp5 “son, digamos, como andamiajes, que se van 

convirtiendo, digamos, en exigencia, para que puedan, luego, realizar trabajos de 

investigación de otro nivel”.  
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Respecto a la actividad extracurricular como parte de la investigación formativa 

Aguilar y Manzano (2018) proponen que esta sea un puente para la inmersión de 

los estudiantes en el quehacer universitario. En ese sentido, la Esp4 propone que 

los ‘docentes’ capten estudiantes para involucrarlos en “proyectos, y competir a 

nivel con otras universidades que ahora existen en el Ministerio de Educación” 

aprovechando la afectividad y expectativa de los jóvenes como una experiencia real 

de investigación, tal como se manifestaron las Est5, Est6 y Est7 que participaron 

en un Foro Internacional lideradas por una docente que no enseña investigación. 

Sobre esta experiencia de participación en concursos o grupos de investigación, la    

Esp6 refirió 

Sí, en este caso el segundo Concurso Complementario de Investigación 

Formativa, bajo la modalidad de tesis, lo ganamos con el estudiante (…) y la 

señorita (…) empezamos desde cero, (…) ellos en ese momento estaban en 

4to ciclo, ya debían tener unas ciertas competencias, pero lastimosamente 

en la formación que ellos habían llevado, había muchos vacíos. Tenían 

mucha motivación; nos reuníamos de noche por cuestiones laborales…, y sí, 

se puede apreciar el interés del estudiante a aprender  

De su experiencia se pueden inferir tres aspectos básicos para este estudio: (i) el 

factor motivacional intrínseco de los estudiantes, (ii) los vacíos que genera la malla 

curricular y (iii) el impacto de la mentoría docente que tuvo que partir desde las 

nociones básicas de búsqueda y selección de información. Sobre este punto la 

Esp3 explica que resulta “fundamental para la investigación lograr una nueva 

alfabetización y entrenamiento en la búsqueda bibliográfica que puede tomar horas” 

tal como manifestó también la Est8 sobre el proceso de acceder a información a 

repositorios y base de datos. 

Los talleres o actividades extracurriculares que se planteen para impulsar la 

investigación formativa deben contemplar el desarrollo del nivel escrito como 

afirmaron la Doc6 y la Esp3. Mientras la docente refería especies textuales 

creativas y académicas, la especialista señala la tarea de producir artículos. Esp3 

“es fundamental la escritura como parte del proceso de investigación, que la 

metodología del trabajo de investigación contribuya a identificar resultados y 

procesos que a su vez sean base de la redacción de artículos”. 
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Previo a triangular la siguiente categoría, conviene citar a la Esp5, RENACYT y 

gestora de investigación sobre cómo implementar la investigación formativa en la 

universidad “(…) Se plantea, se argumenta y se analizan los factores claves que 

deberían estar presentes en todo proceso (…) y luego esta propuesta decanta en 

algunos niveles, de acuerdo a la cultura y a la forma como se conduce”. 

Para triangular las percepciones sobre Mentoría conviene partir de su constructo: 

Relación intersubjetiva en la que un sujeto con más conocimientos y experiencia es 

el mentor de otro. La relación es intencional, basada en la confianza y los conecta 

de manera dinámica, se desarrollan habilidades e interiorizan conocimientos, desde 

experiencias sociales de mediación e intercambio de símbolos hasta experiencias 

personales; como gestión didáctica, promueve relaciones horizontales y 

colaborativas. (Miyahira, 2009; Restrepo, 2017; Escudero Vásquez, 2017; Ortega, 

2019; Hernández Coliñir et al., 2021)” 

Al concebirse como relación subjetiva, el elemento afectivo es consustancial a la 

mentoría y así lo concibe también el Esp2: “dado que muchos de los compañeros 

tienen mucho que compartir por sus experiencias, otros tenemos mucho que 

aprender de dichas experiencias” de cuya participación se colige la relación 

equitativa entre pares lo que coincide con la postura de Escudero Vásquez (2017). 

El elemento afectivo de la mentoría se integra también por la expectativa sobre sí 

mismo, sobre los demás, especialmente la relación mentor-estudiante; la tabla 9 

muestra la cantidad de citas que ha tenido y que sobrepasan a los elementos 

académico y administrativo lo que permite afirmar que la afectividad es un elemento 

a cultivar como parte de la propuesta del desarrollo de la investigación formativa en 

un contexto de mentoría.  

Tabla 9 

Mentoría, subcategorías 

Elementos EGR DOC ESP EST TOTALES 

Académico 2 16 12 18 48 

Administrativo 9 9 18 25 61 

Afectivo 2 16 23 24 65 

Totales 13 41 53 67 174 

Nota: Elaboración transcrita del Atlas.ti 9 
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Un detalle que arroja la tabla 9 (y las de enraizamiento, ver anexo 9) que conviene 

analizar a posteriori de esta tesis es la similitud entre la densidad de citas sobre 

afectividad entre los estudiantes y especialistas, por encima de los docentes. Esta 

información, que amerita mayor profundidad interpretativa, sugiere trabajar este 

aspecto de afectividad mentor-estudiante con los docentes como parte de su 

formación como mentores considerando la expectativa diferenciada de ambos 

grupos (Schriever y Grainger, 2019). 

En la mirada de la Esp4, la mentoría debe propender a incentivar la curiosidad para 

que, a partir de ella, “desarrolle su creatividad e innovación para poder cambiar lo 

que ellos ven”. En ese ejercicio de curiosear la Esp4 prioriza el rol del docente, es 

decir del mentor: “cuando han tenido la suerte, por decirlo de alguna manera, de 

tener colegas, profesores, que realmente también desarrollan investigación, 

entonces es fácil, porque los motivan y los incentivan” lo que influirá en su 

motivación intrínseca, más todavía si el docente moviliza la experiencia de relación 

entre pares. La Esp1 expuso “entre pares académicos, se llegan a conversaciones 

menos formales y más tranquilas entre iguales, donde sin temores ni presiones (que 

muchas veces se presentan en la relación vertical profesor -alumno), se aclaran 

conceptos y se concluyen grandes asuntos”.  Propiciar el trabajo entre pares 

supone un descentramiento del docente y la asunción del rol como mentor (Turpo-

Gebera, 2020; Velandia, 2021; Prado, 2023) para desarrollar el gusto por la 

investigación, Esp 4: “porque hacer investigación… hacer que el alumno investigue 

significa que al alumno le guste, que el alumno se involucre, se compromete, y esté 

pensando mañana, tarde y noche”. 

La Esp6 destacó la característica resiliente del docente de investigación, pues la 

praxis investigativa en sí misma supone “un vaivén de emociones (…) y no todos 

tienen esa capacidad para poder hacerlo, hay que saber conocerla: Entender mejor 

la problemática que existe, para poder lidiar con ella.”   

En cuanto al elemento académico, la Egr1 expresó: 

Las ideas que plantee tanto el maestro A, como el maestro B, deben ser por 

igual. Si nos van a dar una definición acerca de un punto en específico, el 

maestro B también tiene que compartir lo mismo, porque si una va a hablar 

diferente idioma, a nosotros nos confunde. Nos confunde como estudiantes, 

y así nos orilla a poder tomar otras decisiones, que no sean tal vez la tesis. 
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De la participación se desprende lo relacionado a ‘secuencia’ curricular; pero, 

específicamente el enfoque de investigación que sostiene al sílabo. Al respecto, 

conviene precisar que previo al análisis de la información recogida en las 

entrevistas se interpretó documentos de gestión curricular lo que permitió observar 

que, aunque el plan curricular data del año 2019, las sumillas tienen aprobación 

con resolución decanal recién para fines del año 2022 y carecen de la resolución 

rectoral, hecho que explica, en parte la desconexión entre las asignaturas de 

investigación. Al respecto los especialistas también se pronunciaron, la Esp4 señaló 

la incoherencia entre lo previsto en el sílabo y lo ejecutado. “Todos en el syllabus 

ponen que van a hacer proyectos, que van a hacer una monografía, que van a hacer 

un foro, que van a participar en conferencias, es decir, pero en la práctica no 

existen”. Esto se refleja, en las condiciones para desenvolverse en la praxis 

investigativa de los estudiantes que aprobaron las asignaturas, pero que no 

aprendieron lo básico que ellas ofrecían no por negligencia propia sino por el cómo 

se desarrolló la asignatura. El Egr3 señaló su propia experiencia:  

después de ser egresado me he puesto a investigar, recién, por otros medios 

fuera de la universidad, que existen distintos tipos de tesis: Tesis cualitativas, 

tesis descriptivas, que estas tienen que ser desarrolladas por distintos 

aspectos. Eso lo he tenido que recabar por mis propios medios, y la 

universidad no me ha podido brindar esta información. 

El Egr3 dice “la universidad” cuando se refiere a la gestión docente cuyo ejercicio 

no acompañó el proceso de aprendizaje de la investigación; si bien hay vacíos en 

la gestión institucional, también es cierto que algunos docentes no cuentan con la 

idoneidad para llevar a buen puerto las asignaturas de investigación. En relación a 

ello, Valencia (2018) advierte que la misma gestión de una unidad académica, en 

este caso la facultad de educación, distorsiona en ocasiones la percepción que se 

tiene de la praxis investigativa; un elemento regulador del mismo proceso es la 

supervisión y evaluación a la gestión docente que en el caso universitario tiene sus 

matices peculiares. 

Por ejemplo, la Esp4 destacó que resulta un desafío “Involucrar a los docentes a 

que hagan uso de ese ProQuest es toda una hazaña. Ahora tenemos una nueva 

base de datos, la gran pregunta es: ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos saben de ella? 
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¿Cómo se maneja? (…) ¿Se hace seguimiento?” Este aspecto para la supervisión 

de la gestión docente fue recogido como categoría emergente, ver anexo 9, sobre 

la gestión del VRAC y su rol para supervisar el desempeño docente, así como la 

racionalización. 

Asociado a lo anterior, la Esp 6 considera que “en la facultad los syllabus a veces 

son islas, al menos en la parte investigativa” condición que dista de las bases 

mismas de la declaración misional, modelo socioformativo humanista, en el que se 

basa el currículum y que se aleja, además, de la organización corporativa de las 

asignaturas comunes poniendo en tapete la necesidad de supervisar los procesos 

de ejecución curricular. La Esp5 señaló también esa necesidad 

los principios, finalmente, a veces terminan en declaraciones, digamos, muy 

de discurso, pero tienes que plasmarlo, incorporarlo en los reglamentos, si 

hay reglamentos de gestión curricular. Si tú quieres incorporarlos a un mayor 

nivel, será en el propio modelo educativo, de ahí va decantando 

progresivamente; y luego a los sílabos. 

La concreción de lo previsto en los sílabos debe vincularse con los saberes que los 

estudiantes van desarrollando, por ejemplo, la búsqueda de información en 

repositorios o base de datos confiables como señala la Esp1. 

la formación en investigación formativa, debe casi partir de enseñar a través 

del hacer, a que los estudiantes sean muy buenos en el tema de exploración 

de gestores bibliográficos y repositorios para que puedan encontrar de 

buena fuente, la información en temas específicos y de fuentes científicas. 

Finalmente, corresponde triangular el elemento administrativo de la mentoría. En 

la realidad local, los investigadores RENACYT podrían constituirse en una 

fortaleza de la praxis investigativa y no solo un dato más para el chequeo de 

estándares de calidad (SINEACE, 2018). Incluso, con miras a un programa de 

mentoría para el desarrollo de la investigación formativa bien podrían mentorizar 

a sus pares docentes, la facultad estudiada cuenta con cuatro investigadores 

RENACYT en calidad de docentes permanentes que podrían involucrarse en el 

proceso pues hay docentes que asumen que enseñar a investigar es dejarlo todo 

al descubrimiento. La Egr2 expresó “He tenido la oportunidad de ver que no se 

desea compartir con el estudiante cierta información, sino que simplemente se 

cierran en brindarte cierta información, y ya: ‘Tú ve, o tú experimenta’; y ese es un 
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poco el error”. Se traslucen ciertas resistencias para desarrollar el 

acompañamiento a los estudiantes, a pesar que el SINACYT en el Perú impulsa 

también la incorporación como investigadores RENACYT a estudiantes y 

egresados como lo precisa la Esp6. “La nueva actualización permite que ellos, si 

tienen investigaciones y todo lo demás, podrían ingresar”. Sin embargo, esta 

oportunidad de impulso a la investigación desde la motivación de los estudiantes 

por ser reconocidos como investigadores por CONCYTEC no es difundido. Y es 

que, al decir de la Esp6 “aquellas autoridades o aquellos jefes que tengan relación 

con el aspecto investigativo deben de conocer mínimamente, o deberían ser 

idealmente RENACYT; porque allí también se presentan falencias administrativas 

cuando no es así”. Una de esas falencias es la nula articulación entre 

investigadores RENACYT y asesores de tesis en la facultad estudio de caso. 

En cuanto a la ‘mentoría ausente’ encontramos que algunas cuestiones que 

aquejan a los estudiantes de hoy también son parte de la experiencia de los 

egresados. El Egr4 sostiene, por ejemplo, respecto a la falta de comunicación 

interna, incluido el flujograma de investigación “(…) no se nos ha brindado 

orientación con respecto a que trámites desarrollar, que requisitos se van a 

implementar…o, mejor dicho, presentar, para poder hacer una tesis”. No, 

obstante, el locus interno los motivó para resolver de manera alternativa sus 

dificultades Egre2 “A otros tal vez se nos hacía un poco más fácil, porque teníamos 

orientaciones de otros docentes. (…) yo acudí a otro docente para que me pueda 

explicar el programa SPS y me pueda orientar a como se plasmaba.” Estas 

respuestas alternativas a la vía institucional para subsanar la necesidad de 

aprender a investigar también se vienen dando en el presente, Est10 “Es algo… 

es un proyecto personal, es un proyecto particular. Lo voy a comenzar por mi 

cuenta y el profesor, amablemente, se ha comprometido a poderme apoyar en ese 

sentido”. 

Es otras palabras, estudiantes motivados por la investigación vienen 

desarrollando caminos alternos a la universidad para satisfacer su inquietud o 

necesidad de saber al respecto. Y es que, aun cuando participen en algún grupo 

de investigación, los procesos administrativos resultan lentos e ignotos incluso si 

tienen productos o publicaciones para difundir. La Esp6 explicó “estos chicos no 

tienen ese dinero para poder publicar. A veces ya lo tienen listo; pero, ¿cómo 
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publicar? Tienen que pedir un anticipo, o a veces, el docente asesor es el que 

tiene que poner de por medio una parte”. Frente a esta realidad, la Esp4 afirmó: 

“Acá el VRAC, el Vicerrectorado Académico, la Oficina Central de Investigación, 

la facultad, el director del departamento, el director de la escuela… juegan también 

un rol importante”. La participación de la Esp4 apela a la gestión coordinada de 

diferentes unidades académicas y oficinas con miras a impulsar la investigación 

formativa en el claustro. 

Respecto a los asesores de tesis, es una actividad que recién se está 

implementando en la facultad estudiada, pues la totalidad de sus egresados 

optaban el título por otras modalidades, pese a haber cursado con ‘éxito-

aprobatorio’ las asignaturas de investigación en su malla curricular. Una propuesta 

de la Esp4 es  

hacer ese trabajo organizado de la especialidad en un tema que ellos tuvieran 

interés en profundizar, y no dejarlo en el ciclo, si no continuarlo (…) De tal forma 

que, al llegar a Tesis, ya tuvieran una idea más cuajada, más completa, más 

organizada y más de propuesta, a través de un proyecto concreto. 

Y es justo esa veta que genera la necesidad de impulsar la investigación entre 

quienes sí quieren investigar; pero no encuentran un sistema dentro de su facultad 

que los acompañe a ello. Es pues desde esa mirada crítica y también de propuesta 

que se asume la posibilidad de un programa de mentoría para la investigación 

formativa con miras a contribuir también con la mejora de un clima social al interior 

de la facultad tal como validaron en su experiencia Roldán (2015), Borjas et al. 

(2016), Alonso-García, et al. (2020) y Velandia (2021). Decididamente, no es una 

tarea sencilla, no bastan resoluciones, es necesario cultivar actitudes y crear un 

clima organizacional propicio para que la propuesta pueda fluir. El Esp2 advierte 

“en ocasiones esto resulta un poco complicado, dada la cantidad de compromisos, 

académicos y de otra índole.” 

Al respecto, la Esp5 señala las coincidencias entre investigación y 

“responsabilidad social, porque, finalmente, también se promueven, mediante los 

proyectos”. 

Por el análisis e interpretación previos, se sostiene que el diseño de un plan de 

mentoría para investigación formativa a aplicarse en pregrado de una Facultad 

de Educación de una universidad pública deberá considerar en su propuesta la 
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realidad compleja, esto es, en primer lugar, la relación entre los estamentos: 

docentes, estudiantes y egresados. Docentes y estudiantes como actores 

principales del aprendizaje y los egresados pues desde su experiencia en la 

misma facultad pueden enriquecerla incluso SINEACE (2018) pide se constituyan 

en grupos de interés y referentes. 

Otro aspecto a considerar desde la dimensión doctrinal de la propuesta es partir de 

un deslinde conceptual, ‘¿formar para investigar?’ o ‘¿investigación formativa?’ 

(Escudero Vásquez, 2017; Alonso-García, et al 2020; Velandia, 2021; Miyahira en 

Prado, 2023). Como se desprende del análisis de las entrevistas a docentes, aún 

asocian la investigación formativa con una asignatura, o conjunto de ellas, por lo 

amerita que la propuesta incluya la formación en servicio de docentes mentores en 

investigación formativa aun cuando no tengan a su cargo asignaturas de 

investigación. 

Complementando a lo anterior, Velandia (2021) considera que desarrollar la 

investigación formativa, desde una propuesta institucional de actividad 

extracurricular, propicia mayores condiciones de integración entre mentores y 

participantes pues el proceso de evaluación formal queda al margen dando lugar a 

un proceso de evaluación más integral. Sobre esto da cuenta Borjas et al (2016) al 

presentar la experiencia de estudiantes de educación en Colombia que lograron 

integrar, de manera efectiva y eficiente, grupo de investigación con mentores de 

mayor experiencia, esto es sus propios docentes o investigadores invitados.  Por 

ello, una oportunidad de acción es institucionalizar la estrategia de investigación 

formativa con mentores, de manera paralela al desarrollo de las asignaturas; 

además, de incluir como recurso metodológico e instrumental la investigación 

formativa en asignaturas diversas y no solo de investigación (Alonso-García, et al, 

2020; Turpo-Genera, 2020; Montes-Iturrizaga y Arias, 2022) 
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V. CONCLUSIONES 

 

Esta tesis tuvo como meta estudiar las posibilidades para implementar un programa 

de mentoría que promueva el desarrollo de la investigación formativa en los 

estudiantes de educación de una universidad pública y que recoja el sentir de los 

sujetos miembros. Luego de haber presentado los resultados y la discusión de los 

mismos, se presentan las conclusiones de esta investigación que coinciden con los 

objetivos planteados. 

Primera: En relación al objetivo general, se afirma que la viabilidad para gestionar 

un programa a nivel de facultad que impulse la investigación formativa, desde una 

experiencia de mentoría, está sujeta a factores intervinientes. Uno de esos factores 

a nivel institucional es lograr, a través de su difusión, la concreción e internalización 

curricular del modelo educativo socioformativo humanista que implica aprender a 

‘investigar investigando’ con miras a dos aspectos básicos: el primero, que las 

asignaturas relativas a la metodología de la investigación y desarrollo de tesis sean 

dinamizadoras de la investigación formativa como una experiencia curricular 

transversal y no solo como una asignatura más del plan de estudio; y el segundo, 

que, por su propia naturaleza, la investigación formativa es susceptible de 

desarrollarse como experiencia extracurricular que permita su sostenimiento.  

Segunda: En correspondencia al primer objetivo específico, desde la percepción de 

los estudiantes, se sostiene que un elemento que arriesga la concreción de la 

investigación formativa es la alternancia de docentes responsables en el desarrollo 

de las asignaturas; pues supone para ellos confusión metodológica y para la gestión 

de supervisión al docente menos posibilidades de control a su ejercicio como 

mentor a razón de que la extensión temporal de un ciclo académico, si está ‘aislado’ 

no es suficiente para evidenciar su logro.  Frente a ello, los estudiantes expresan 

posturas de crítica propositiva respecto a la gestión de la investigación en su 

facultad; además de reflejar en su discurso un locus interno que los impulsa, pues 

se reconocen como sujetos con posibilidades para aprender a investigar de manera 

colaborativa, asumiendo los retos que ello supone, y con necesidad de un mentor 

con actitudes y aptitudes para lograrlo. 

Tercera: En relación al segundo objetivo específico, los docentes perciben la 

necesidad de vincular su praxis con el trabajo colaborativo, la evaluación formativa 
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y el aprendizaje desde la resolución de problemas propiciando la accesibilidad a 

fondos concursables, acompañamiento extracurricular y asesoría de actividades de 

investigación, como proyectos, tesis o fomento de grupos de investigación o 

comunidades de conocimiento. Con esa finalidad juzgan necesario un reajuste 

curricular y la mejora de la comunicación interna, especialmente la relacionada a 

procesos de investigación formativa (convocatorias a concursos, flujograma de 

tesis y normativa). Además, asumen que la mentoría de la investigación formativa 

los desafía porque responde a la inconsistencia pedagógica de formar a un futuro 

docente exento de capacidad crítica o carente de habilidades para autosatisfacer 

su propia necesidad de aprendizaje. De allí que consideren pertinente un proceso 

de capacitación o inmersión en su rol como mentores en investigación formativa, 

considerando los componentes afectivo, académico y administrativo como 

propuesta susceptible a insertarse en su praxis cotidiana.  

Cuarta: En cuanto al último objetivo específico, el diseño de un programa de 

mentoría para promover la investigación formativa a nivel de pregrado en una 

facultad de educación implica integrar, de manera sistémica, elementos y procesos 

básicos que lo hagan viable como estrategia de intervención pedagógica.  Además 

de los elementos afectivo, académico y administrativo, considerados como 

subcategorías en esta tesis, habrá de considerarse la declaración misional, alianzas 

estratégicas y la conexión con responsabilidad social que fueron recogidos como 

categorías emergentes en la triangulación con docentes y especialistas. A nivel de 

procesos, el diagnóstico o exploración orientado a estudiantes y docentes es 

fundamental para refinar la sensibilización e invitación a los potenciales 

participantes; otro proceso es la ejecución o validación del piloto con uno de los 

programas de la facultad, integrando a estudiantes y docentes; finalmente, la 

evaluación participativa permitirá los reajustes o retroalimentación del programa 

con miras a su ulterior generalización. 

Estas conclusiones cierran el estudio y se constituyen en umbral para plantear 

recomendaciones pertinentes y una propuesta coherente de mentoría para la 

investigación formativa. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

A fin de aportar a la realidad estudiada se plantean las siguientes recomendaciones, 

vinculadas cada una con los objetivos y conclusiones antes vistos. 

Primera: La propuesta de programa de mentoría para el desarrollo de la 

investigación formativa que se eleve al Consejo de Facultad, desde las 

coordinaciones de los programas y su comité de calidad, deberá incluir a los 

docentes y estudiantes como sus principales beneficiarios y actores, teniendo como 

marco fundamental la declaración doctrinal y misional de la institución. Además, 

habrá de considerarse la gestión de ambos vicerrectorados, académico y de 

investigación a través de sus unidades representativas en la facultad, tal como se 

recogió a nivel de códigos emergentes desde la percepción de docentes y 

especialistas pues al ser organismos de la Alta Dirección serán quienes impulsen y 

autoricen la propuesta. Otro aspecto a considerarse en la implementación del 

programa es argumentar en tanto autores o consultores del mismo, frente a las 

autoridades internas y docentes convocados como participantes, sobre el vínculo 

entre la propuesta y las exigencias de SINEACE para la acreditación en lo que 

respecta a los estándares: 5 Pertinencia del perfil de egreso; 12 Articulación con 

I+D+i y responsabilidad social y el 21 Actividades extracurriculares (SINEACE, 

2018). 

Segunda: Los departamentos académicos  en su política de racionalización docente 

deben atender la inquietud y necesidad estudiantil de que sea un mismo profesor 

quien desarrolle las asignaturas de la ‘línea de investigación’ por cada programa, 

ello permitirá reducir la confusión metodológica en la que se estancan los 

estudiantes y, a la vez, evaluar los productos logrados en la cátedra que deben ser 

parte de una exigencia orgánica y sistemática creciente susceptible de concretarse 

a través de la mentoría. Asimismo, la política de gestión de la facultad, a través de 

las direcciones de escuela y coordinadores de programas, debe aprovechar el 

autoconcepto y locus interno de aquellos estudiantes que asumen retos 

académicos y de investigación visibilizando sus logros, desarrollando un sistema 

de impulso sostenido a favor de la praxis investigativa en pregrado. Conviene que 

dicho sistema articule la mentoría a partir de proyectos u otras actividades 

colegiadas de investigación en el que converjan tanto estudiantes como docentes 
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como se reportó en la experiencia de Borjas et al (2016) para lo que se necesita 

una mayor articulación con el VRIN. 

Tercera: Planificar, desde el VRIN y el VRAC, la participación de los docentes 

racionalizados en las asignaturas de investigación en una secuencia sostenida de 

atención a un mismo programa, de tal modo que se afiance su rol como mentor en 

investigación formativa en un contexto de congruencia curricular. Además, deben 

planificar la capacitación y formación de docentes mentores para la investigación 

formativa convocando no solo a quiénes desarrollan las asignaturas vinculadas a 

la investigación científica sino también a quienes tienen a cargo las otras materias 

con la finalidad de reforzar la orientación metodológica de la misma; para ello se 

hace necesario diseñar un perfil del docente-mentor que pueda ser discutido por 

los mismos docentes y equipos de investigación. Luego de aprobar el perfil, será 

pertinente delimitar metas escalonadas para la praxis del docente-mentor. Con 

miras a robustecer el vínculo entre mentor y mentoriado, la participación de los 

estudiantes de pregrado y egresados, las comunidades de conocimiento y grupos 

de investigación activos de la Facultad y de la universidad debe desarrollarse de 

manera gradual y suscitadora de tal modo que redunde en viabilizar el desafío de 

‘aprender investigación, haciendo investigación’.  

Cuarta: Los coordinadores de los programas (o carreras) en coordinación con sus 

comités de calidad han de velar porque el programa de mentoría con fines de 

impulsar la investigación formativa para estudiantes de una facultad de educación 

gestione los elementos y procesos básicos que permitan su desarrollo desde una 

intervención pedagógica transversal a la malla curricular de pregrado. A nivel 

afectivo, a través de los grupos de investigación y comunidades de conocimiento o 

círculos de estudio, debe afianzarse el autoconcepto como seres individuales y 

como seres sociales; una vía en ese sentido es la visibilización institucional de los 

logros alcanzados por la comunidad participante, ya que la experiencia de logro en 

sí misma es un factor motivacional que refuerza el locus interno. En cuanto a lo 

académico, como resultado del piloto, se deberá socializar las experiencias 

exitosas de los docentes a nivel de facultad; también se buscará proponer los 

ajustes en la malla curricular que la hagan más operativa y técnicamente pertinente, 

contemplando la coherencia entre los eje horizontal y vertical con el perfil 

profesional. En cuanto a lo administrativo, corresponde activar mecanismos de 
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comunicación interna institucional que difundan las normas vigentes, las líneas de 

investigación, las alianzas estratégicas, la conexión con responsabilidad social, así 

como las pautas de seguimiento al egresado y el flujograma para inscribir el plan 

de tesis. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65  

VII. PROPUESTA  

1. Denominación: 

   Programa Formativo de Estudiantes Investigadores  

2. Diagnóstico 

Aprender a investigar investigando supone un desafío en la formación inicial 

docente, más todavía en el contexto de la post pandemia por el COVID-19 y las 

demandas sociales expresadas tanto el Objetivo del Milenio 2 como en el 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. En ese sentido, se analizó cualitativamente 

la mentoría como un recurso pedagógico viable para formar a los futuros 

profesionales de la educación en el área de investigación como una experiencia 

transversal y extracurricular. (Martínez-Iñiguez, et. al, 2021). 

Si bien todas las mallas curriculares aprobadas por la SUNEDU incluyen 

asignaturas de investigación, eso no garantiza el logro de condiciones para ser 

parte de experiencias de investigación ni de haber internalizado las habilidades 

básicas para su desarrollo. La aprobación de las asignaturas de investigación 

no dista en forma y exigencia de otras asignaturas; ello se evidencia en el 

repositorio institucional que registra un exiguo número de tesis en relación al 

número egresados quienes, por ley, pueden optar su licenciatura por otras vías. 

Asimismo, la participación en concursos de investigación científica internos, 

orientados al área de Educación, ha sido declarada desierta en más de una 

oportunidad; no obstante, en su ejercicio docente deberán apuntalar la 

participación de los escolares en concursos nacionales, como el Concurso 

Nacional José María Arguedas cuyos vasos comunicantes y estructura interna 

se condicen con aspectos de la investigación formativa. 

 

3. Justificación 

Freire (2011) ubicaba la acción docente como una experiencia de investigación 

sostenida por el maestro de aula con miras a transformar su realidad a partir de 

la aceptación de las intersubjetividades de los sujetos participantes y la 

interpretación de la realidad en base a dichas subjetividades. Por su parte, 

Turpo-Gebera (2020) y Montes-Iturrizaga y Arias (2022) estudiaron la 
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investigación formativa en el contexto de la formación inicial docente, 

evidenciando desde el sentir de los sujetos implicados y del análisis de la 

realidad la influencia de la praxis investigativa para el desarrollo y 

empoderamiento del sentido crítico-creativo de los futuros maestros. De no 

tener esa experiencia, su performance docente se reduciría a la de ‘difusor’ de 

saberes académicamente prestigiados sin la posibilidad siquiera de adaptar 

contenido de acuerdo a su realidad contextual y mucho menos crearlo. 

Velandia (2021) apuesta en su pesquisa por la mentoría en investigación 

formativa como estrategia didáctica a desarrollarse a nivel extracurricular para 

librarla así del escolasticismo y magistrocentrismo aún presentes. La mentoría 

no es una propuesta nueva como estrategia didáctica (Viteri, 2020); no obstante, 

mantiene su vigencia como posibilidad disruptiva frente al mecanicismo de la 

recepción de datos en los que todavía caen los programas de formación 

profesional docente. 

Por ello, el SINEACE crea la obligatoriedad de promocionar y fortalecer la 

investigación, de modo transversal y a lo largo de la formación profesional del 

pregrado. Así es como este programa busca responder a los siguientes 

estándares SINEACE: 

✓ ESTÁNDAR  5. Pertinencia del perfil de egreso 

✓ ESTÁNDAR 12. Articulación con I+D+i y responsabilidad social. 

✓ ESTÁNDAR 21. Actividades extracurriculares 

 

4. Objetivo General 

Facilitar los medios y condiciones institucionales necesarios para desarrollar 

competencias investigativas entre los estudiantes de los primeros ciclos de 

pregrado; con el propósito de generar conocimiento, conciencia, desarrollo 

social y progreso científico. 
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Objetivos específicos 

4.1  Aproximar a los participantes en la búsqueda, lectura de textos y 

sistematización de textos académicos y de difusión científica. 

4.2  Mentorizar el desarrollo y socialización del primer capítulo del plan de 

investigación de los estudiantes participantes ajustado al protocolo vigente 

de la universidad.  

 

5. Población beneficiaria en la fase piloto 

- 30 estudiantes con matrícula vigente del I al VI ciclo de la Facultad de 

Educación de una universidad pública. 

- 5 docentes de los cursos de investigación de la Facultad de Educación de 

una universidad pública quienes serán los mentores principales. 

- 5 docentes de los cursos de formación general y de especialidad de la 

Facultad de Educación de una universidad pública quienes serán los mentores 

adjuntos. 

6.  Diagrama de Gantt 

Se ha programado dieciséis (16) semanas para la duración del Programa 

Formativo de Estudiantes Investigadores de tal modo que pueda ser paralelo al 

desarrollo del ciclo. Las cuatro primeras semanas se prevén para la 

sensibilización, difusión y convocatoria, siendo las doce restantes las propias 

para la ejecución de la propuesta. 
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Actividades 

Módulo  Contenidos por semana  
 
Actividad 

Módulo I:  
Objetivo 
específico 1 
 
Textos 
académico -
científicos y APA 
7 

1. Los desafíos actuales de la 
investigación científica 

Presencial síncrona: 
Charla dialógica-VRIN 

2. Textos de divulgación científica: El 
paper científico y de revisión: 
Estructura. características. 
Estrategias de lectura 

Presencial síncrona: 
Lectura de paper, 
identificación de estructura 
 

3. MyLoft, activación uso y recursos. 
Explora temas de su interés. 

No presencial síncrona: 
Invitación de la Biblioteca 
Central. 

 
4. Buscadores boleanos. Repositorios 

indizados Scopus, WOS, Scielo 
Presencial síncrona: 
Construcción de cadenas 

N° 

ACCIONES/ACTIVIDADES 

    

Mes 2 Mes 3 Mes 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del programa a la 
Dirección de escuela profesional 

x    
            

2 Inicio de etapa de sensibilización  x               

3 Difusión e invitación   x              

      4 Inscripción de particpantes     x             

5 Desarrollo Módulo I. 
Desafíos de la investigación 
científica 

    
x            

6 Textos de Divulgación científica      x           

7 MyLoft: Activación y uso       x          

8 Buscadores boleanos y 
repositorios 

    
   x         

9 Revistas indizadas         x        

10 Desarrollo Módulo II. 
Paradigmas y enfoques 

    
     x       

11 Tema y problema: FINER           x      

12 Refina tema y problema            x     

13 Plan de investigación: Objetivos             x    

14 Matriz de consistencia y 
operacionalización 

    
         x   

15 Mapeo y vertebración. marco 
teórico 

    
          x  

16 Socializa primer capítulo y 
esquema de marco teórico 

    
           x 

Mes 1 
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de búsqueda 

 
5. Revistas indizadas, importancia. 

Seminario taller desarrollado por un 
investigador RENACYT. 

No presencial síncrona:  
Seminario taller 
desarrollado por un 
investigador RENACYT. 

Módulo II:  
Objetivo 
específico 2 
 
Iniciación a la 
investigación  

  

 
6. Paradigmas y enfoques de la 
investigación en artículos de 
investigación 

Presencial síncrona: 
Identificación de 
paradigmas y enfoques de 
la investigación 

7. Tema y problema de investigación: 
Criterios FINER 

No presencial síncrona: 
Elige su tema y plantea su 
problema 

8. Tema y problema de investigación: 
Refina y contextualiza su tema y 
problema, dosifica problemas 
específicos. 

Presencial síncrona: 
Presenta sus cadenas de 
búsqueda al pleno 
 

9. Plan de investigación: Capítulo I – RR 
4211-2018 CU-UNFV  
Planteamiento de objetivos 

No presencial síncrona: 
Planteamiento de objetivos 

10. Matriz de consistencia (o 
apriorística) y matriz de 
operacionalización de variables (o matriz 
categorial) 

Presencial síncrona: 
Organiza la matriz con 
elementos base (Tema, 
problema general, 
problemas específicos, 
objetivos, variables o 
categorías) 

 
11. Mapeo y vertebración para la 
esquematización del marco teórico 

No presencial síncrona: 
Esquematización del 
marco teórico 

 
12. Socializa el capítulo I de su plan de 
investigación, así como el esquema de 
su marco teórico referenciado 

Exposición frente a jurado 
invitado 

 

7. Metodología 

En coherencia con las bases mismas de la investigación formativa, este programa 

se desarrollará en un ámbito de mentoría, esto es de gestión colaborativa, 

horizontal y dialógica. Los docentes responsables de las asignaturas de 

investigación serán los mentores principales en las actividades que se desarrollen 

como iniciativa del programa; mientras que los docentes de cursos generales o 

especialidad serán los mentores adscritos. 
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Estos docentes mentores, con apoyo de los investigadores RENACYT de la 

facultad y el bibliotecólogo de la misma, diseñarán la Guía del Participante. 

Tanto en la fase asíncrona como síncrona se desarrollarán actividades de 

aprendizaje donde los estudiantes se organizarán en equipos de 5 o 6 participantes. 

Cada equipo contará con dos mentores, un docente del área de investigación y un 

docente de curso general; así la experiencia de los docentes será enriquecida entre 

sí, lo que enriquecerá el proceso de retroalimentación por pares. 

Los docentes mentores, principales adscritos, programarán sesiones semanales de 

mentoría para acompañar el desarrollo de los entregables. Las sesiones de las 

mentorías, dependiendo de la naturaleza del producto a desarrollar, podrán ser 

grupales o individualizadas. 

Un investigador RENACYT se reunirá con los docentes participantes previo al 

desarrollo de los módulos, así como en la fecha de inicio y término de cada uno de 

ellos con fines de evaluación de proceso y retroalimentación dialógica. 

En su fase piloto, solo será incluido un programa o carrera profesional cuya elección 

se dará vía diálogo con las autoridades de la Facultad y su Comité Central de 

Calidad.     

8. Presupuesto 

El desarrollo del programa, no irrogará gastos en su fase piloto, pues se coordinará 

con el responsable del programa o carrera y con el Comité de Calidad del programa, 

ambas unidades orgánicas cubrirán la inversión no monetaria. Además, se usará la 

infraestructura de la facultad, laboratorio de cómputo y plataforma teams así como 

la participación de la Biblioteca Especializada y la comunidad RENACYT.  

 

Luego de su validación y ajuste, se presentará el presupuesto para que sea cubierto 

por los programas y carreras participantes, sus comités de calidad y el VRIN. Se 

buscará que la participación en el programa no signifique inversión monetaria por 

parte de sus participantes; pero, sí el compromiso de su asistencia al 90% de las 
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sesiones sean presenciales u on line así como cumplir con los entregables, sean 

individuales o colegiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Código clasificador 

MEF 

Cantidad Costo  

unitario 

s/. 

Subtotal 

s/.  

PAPELERÍA EN 
GENERAL, ÚTILES 
Y MATERIALES DE 
OFICINA 

2 .3 . 1 5 . 1 2 3 medios 
millares de 
hojas bond 

18 54 

  100 lapiceros 0.80 80 

PASAJES Y 
GASTOS DE 
TRANSPORTE 

2 . 3 . 2 1 . 2 1 8 pasajes 30 240 

SERVICIO DE 
TELEFONIA MOVIL 

2 . 3 . 2 2 . 2 1  5 meses 40 por 
mes 

200 

SERVICIO DE 
INTERNET 

2 . 3 . 2 2 . 2 3 5 meses 50 por 
mes 

250 

SOPORTE 
TECNICO 

2 . 3 . 2 7 . 4 3 4 250 1000 

SERVICIO DE 
IMPRESIONES, 
ENCUADERNACION 
Y EMPASTADO 

2 . 3 . 2 7 . 11 6 40 juegos de 
guías de 
participación 

8 320 

TOTAL    2144.oo 
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ANEXOS 
Anexo 1: Tabla de categorización (parte 1) 

Categoría de 

estudio 

Definición conceptual 
Categoría Subcategoría Códigos 

Investigación 
formativa 

Mentoría 

Conjunto de estrategias que son gestionadas por el 
docente para favorecer e impulsar el desarrollo de 
condiciones de investigación en los estudiantes en su 
praxis cotidiana. (Restrepo, 2017; Espinoza Freire, 2020; 
Turpo, 2020) 

Investigación 
formativa 

Mentoría 

Modelo educativo 

Currículum 

    Evaluación formativa 
 Resolución de problemas 

    Trabajo colaborativo 

Relación intersubjetiva en la que un sujeto con más 
conocimientos y experiencia es mentor de otro. Esta 
relación es intencional y basada en la confianza, conecta al 
sujeto mentor y al mentoriado de una forma dinámica, 
desarrolla competencias y la interiorización de 
conocimientos, desde experiencias sociales de mediación 
e intercambio de símbolos hasta experiencias personales; 
como gestión didáctica potencia las relaciones horizontales 

y colaborativas. (Miyahira, 2009; Restrepo, 2017;

Escudero Vásquez, 2017; Ortega, 2019; Hernández Coliñir 
et al., 2021) 

Actividad extracurricular 

Elemento afectivo 

Elemento académico 

Elemento administrativo 

     Perfil de egresado 
     Secuencia 
     Créditos 

     Concursos 
     Grupos de investigación 
     Comunidades de conocimiento 

  Expectativa 
     Relación entre pares 
     Relación mentor-estudiante 

    Sílabo 
     Repositorio 
     Base de datos 

    Docentes RENACYT 
     Asesores de tesis 
     Flujograma para inscribir plan de 

  investigación 



 

  

Tabla de categorización (parte 2) 

Subcategoría         Códigos 
  Preguntas a especialistas 

 
Preguntas a docentes                                                                   

Preguntas a estudiantes y 

egresados 

Modelo educativo  
Velandia (2021) 
 
 
 
 
 
 
Currículum 

    Evaluación formativa 
    Resolución de problemas 
    Trabajo colaborativo 
 

¿Cómo se relaciona la investigación 
formativa con el modelo educativo que 
se desarrolla en una institución? 

¿Los estudiantes resuelven mejor los 
desafíos cuando trabajan en equipos? 
¿Por qué? 

 

¿Cómo se relaciona la investigación 
formativa con la evaluación que usted 
desarrolla? 

¿Los estudiantes resuelven mejor los 
desafíos cuando trabajan en equipos? 

 

¿Qué aspecto de la investigación 
formativa son considerados en 
las asignaturas que llevas? 

¿Te desempeñas mejor en 
trabajos colaborativos que 
individuales? 

Leyva (2020) y 
Velandia (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 
extracurricular 
Alonso-García, et al. 
(2020) 
 
 
 
 
Elemento afectivo 
Andersen y West 
(2022) 
 
 
 
 
 
 

     Perfil de egresado 
     Secuencia 
     Créditos 
           
     
     
      
 
      
     Concursos 
     Grupos de investigación 
     Comunidades de    
     conocimiento 
 
 
      
      
     Expectativa  
     Relación entre pares 
     Relación con otro estamento 
 
    
      
 
 
     

¿Considera adecuado vincular la 
investigación formativa con el perfil del 
egresado? ¿Por qué?   
¿Cómo puede ubicarse la investigación 
formativa en la malla curricular? 
¿Cómo una secuencia de materia o 
como un saber transversal a las 
mismas? ¿Por qué? 
 
¿Considera necesario estimular la 
participación de los estudiantes en 
concursos de investigación? ¿Por qué? 
¿Considera necesario incluir a los 
estudiantes en grupos de investigación 
o comunidades del conocimiento? ¿Por 
qué? 
 
¿Considera que el modelo educativo 
debe vincularse con un programa de 
mentoría de investigación formativa? 
¿Por qué?  
¿Considera que los docentes deben 
promover el diálogo entre pares en el 
proceso de aprendizaje de la 
investigación formativa? ¿Por qué?  
 

¿Cómo coincide la asignatura que 
desarrolla con el perfil del egresado? 
¿Considera adecuada la ubicación de 
la asignatura que desarrolla, así como 
sus créditos?  
 
 
 
 
¿Estimula la participación de sus 
estudiantes en los concursos VRIN? 
¿Es miembro de un grupo de 
investigación o una comunidad de 
conocimiento?  
 
 
¿Le gustaría participar en un programa 
de mentoría de investigación 
formativa? 
¿Suele coordinar el desarrollo de su 
asignatura con otros docentes a lo 
largo del ciclo? 
¿Integra en sus actividades de 
investigación a los estudiantes? 
 
 

¿Qué aspectos de tu perfil de 
egresado crees que ya lograste y 
que otros son más difíciles de 
lograr? 
¿Estás conforme con la carga 
horario de tus cursos? 
 
 
 
¿Has participado en los 
concursos VRIN? 
¿Formas parte de un grupo de 
investigación o una comunidad 
de conocimiento? 
 
 
¿Te gustaría ser parte de una 
experiencia de mentoría en 
investigación formativa? 
¿Prefieres desarrollar trabajos 
en grupo o de manera individual? 
¿Te gustaría ser parte de un 
grupo de investigación liderado 
por un docente? 
 
 



 

  

Elemento académico 
(Giné et al. 2009) 
 
 
 
 
 
 
Elemento 
administrativo 
(Borjas et al, 2016) 

     Sílabo 
     Repositorio 
     Base de datos 
 
      
           
      
      
     Docentes RENACYT 
     Asesores de tesis 
     Flujograma para inscribir plan 

de tesis 
 
      
 

¿Cómo puede el sílabo de diferentes 
asignaturas integrar aspectos de 
investigación formativa? 
¿Considera que la mentoría en 
investigación deba integrar actividades 
dirigidas para guiar el uso del 
repositorio o base de datos? ¿Por qué?   
 
¿Cómo pueden enriquecer la 
investigación formativa los docentes 
RENACYT de una facultad? 
¿Estima importante que el  investigador 
asesor desarrolle y fomente la 
publicación en revistas de alto 
impacto? ¿Por qué? 

¿El sílabo de su asignatura integra 
aspectos de investigación formativa? 
¿Organiza actividades dirigidas para 
guiar el uso del repositorio o base de 
datos? 
  
 
 
¿Cómo pueden enriquecer la 
investigación formativa los docentes 
RENACYT de la facultad? 
¿Se ha desempeñado como asesor de 
tesis? 
 
 
¿Conoce el flujograma, los pasos, para 
la inscripción del plan de tesis en la 
Oficina de Grados? 

¿En los sílabos de tus 
asignaturas se integran 
actividades de investigación? 
¿Usas el repositorio UNFV o las 
bases de datos para desarrollar 
tus actividades académicas?  
 
 
¿Crees que los docentes 
RENACYT de la facultad pueden 
reforzar la investigación 
formativa? 
¿Cuándo acabes la carrera 
piensas sustentar una tesis u 
optar el título por otra 
modalidad? ¿Conoces el 
flujograma? 
 
¿Estimas importante que el 
docente asesor desarrolle y 
fomente la publicación en 
revistas de alto impacto? ¿Por 
qué? 
 

    

   

     

     
 

 

 



 

  

Anexo 2:  
 

2.1 Lista de cotejo - Sílabo 
 

Asignatura:                _____________________________________ 
 
Plan Curricular 2019 

 
Escuela profesional: _____________________________________ 
                                

Aspectos a observar  
Sí 
 

 
No 

 
Anecdotario 

Comentarios 

Categoría 1: Investigación formativa    
1. La sumilla y/o competencia se ajustan al modelo socioformativo 
    humanista. 

   

2. La sumilla cuenta con Resolución Decanal.    
3. La sumilla cuenta con Resolución Vice rectoral o rectoral.    
4. Al interior de cada unidad se plantean actividades que involucran 

resolver     problemas. 
   

5. En el numeral Metodología se mencionan estrategias y actividades 
sobre trabajo colaborativo. 

   

6. Los productos/evaluación de cada y unidad se relacionan a la IF.    
7. En el numeral de Evaluación, se cita o describe el producto final a 
    presentarse. 

   

Categoría 2: Mentoría    
8. Sumilla: Coincide con el plan curricular, no está modificada.    
9. Competencia del curso: Se desagrega de la sumilla.    
10. Capacidades: Se derivan de la competencia.      
11. En Metodología se mencionan estrategias y actividades vinculadas 

a investigación formativa. 
   

12. En el numeral de Recursos para el aprendizaje se describe el  
      repositorio institucional y/o base de datos de la UNFV. 

   

13. En la referencia total del sílabo: el 50% es menor a cinco años.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2.2 Guía entrevista en profundidad: especialistas 

Título: Mentoría e investigación formativa 

Estimado, estimada especialista: Agradezco su disposición para participar en esta 
investigación cuyo objetivo es analizar la mentoría como dinamizadora de la 
investigación formativa y el aprendizaje significativo desde la percepción de los sujetos 
involucrados, es decir docentes y estudiantes universitarios. Acudo a ustedes 
conocedora de su prestigio académico y de su compromiso con los procesos 
educativos, su aporte enriquecerá nuestro análisis. Las respuestas que brinden serán 
confidenciales y anónimas; su contenido solo será usado con propósitos académicos. 
El asesor y director de esta investigación es el doctor Jaime Agustín Sánchez Ortega, 
investigador RENACYT-CONCYTEC, cuya amplia trayectoria garantiza la seriedad 
del estudio y el tratamiento ético de la data. 
Muchas gracias. 

_______________________________________________________________ 
 
Datos generales 
Los datos que consigne serán confidenciales. 

Nombres y apellidos 

Número de documento de identidad 

Ciudad y país de residencia 

Correo electrónico de contacto 

Profesión 

Mayor grado académico que ostenta 

Afiliación (Universidad o Instituto de investigación al que pertenece) 

 
 

Categoría 1: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 
Investigación formativa es un conjunto de estrategias que son gestionadas por el 
docente o mentor para favorecer e impulsar el desarrollo de condiciones de 
investigación en los estudiantes. 
 
Categoría 1 / Subcategoría 1: Investigación formativa / Modelo educativo 

1) ¿Cómo se relaciona la investigación formativa con el modelo educativo que se 

desarrolla en una institución? 

2) ¿Los estudiantes resuelven mejor los desafíos propios de la investigación científica 

cuando trabajan en equipos? ¿Por qué? 

Categoría 1 / Subcategoría 2: Investigación formativa / Currículum 

3) ¿Considera adecuado vincular la investigación formativa con el perfil del egresado? 

¿Por qué? 

4) ¿Cómo puede ubicarse la investigación formativa en la malla curricular? ¿Cómo 

una secuencia de materias o como un saber transversal a las mismas? ¿Por qué?  

Categoría 1 / Subcategoría 3: Investigación formativa / Actividad 



 

  

extracurricular 

5) ¿Considera necesario estimula la participación de los estudiantes en concursos de 

investigación? ¿Por qué? 

6) ¿Considera necesario incluir a los estudiantes en grupos de investigación o 

comunidades de conocimiento? ¿Por qué? 

 
Categoría 2: MENTORÍA 
Mentoría es una relación intencional y de confianza que vincula a los sujetos mentores 
y a los mentoriados, para desarrollar competencias y la interiorización del saber en 
una dinámica que va de la experiencia social de mediación e intercambio simbólico a 
la individual de internalización. 
 
Categoría 2 / Subcategoría 1: Mentoría /Elemento afectivo 

7) ¿Considera que el modelo educativo debe vincularse con un programa de mentoría 

de investigación formativa? ¿Por qué? 

8) ¿Considera que los docentes deben promover el diálogo entre pares en el proceso 

de aprendizaje de la investigación formativa? ¿Por qué? 

 

Categoría 2 / Subcategoría 2: Mentoría /Elemento académico 

9) ¿Cómo puede el sílabo de diversas asignaturas integrar aspectos de investigación 

formativa? 

10) ¿Considera que la mentoría en investigación formativa deba integrar actividades 

dirigidas para guiar el uso del repositorio o base de datos? ¿Por qué? 

 

Categoría 2 / Subcategoría 3: Mentoría /Elemento administrativo 

11) ¿Cómo pueden enriquecer la investigación formativa los docentes RENACYT de 

una facultad? 

12) ¿Estima importante que el docente investigador desarrolle y fomente la 

publicación en revistas de alto impacto? ¿Por qué? 

 
Muchas gracias 
 
Su participación es muy valiosa para el desarrollo de esta investigación. 

 

 

 

 



 

  

   2.3 Guía de entrevista para docentes 

Tema: La mentoría e investigación formativa 

Estimado, estimada docente de las asignaturas de Investigación o Tesis: Agradezco 
su disposición para participar en este estudio cualitativo cuyo objetivo es analizar la 
mentoría como dinamizadora de la investigación formativa y el aprendizaje 
significativo desde la percepción de los sujetos involucrados, es decir docentes, 
estudiantes y egresados universitarios. Acudo a ustedes conocedora de su prestigio 
académico y de su compromiso con los procesos educativos, su aporte enriquecerá 
nuestro análisis. Las respuestas que brinden a este cuestionario para docentes serán 
confidenciales y anónimas; su contenido solo será usado con propósitos académicos. 
El asesor y director de esta investigación es el doctor Jaime Agustín Sánchez Ortega, 
investigador RENACYT-CONCYTEC, cuya amplia trayectoria garantiza la seriedad 
del estudio y el tratamiento ético de la data. 
Muchas gracias. 

_______________________________________________________________ 

Datos generales 

Los datos que consignes serán confidenciales. 

Nombres y apellidos 

Número de documento de identidad 

Ciudad y país de residencia 

Correo electrónico de contacto 

Profesión 

Mayor grado académico que ostenta 

Afiliación (Universidad o Instituto de investigación al que pertenece) 

 

Categoría 1: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Investigación formativa es un conjunto de estrategias que son gestionadas por el 

docente o mentor para favorecer e impulsar el desarrollo de condiciones de 

investigación en los estudiantes. 

Categoría 1 / Subcategoría 1: Investigación formativa / Modelo educativo 

1) ¿Cómo se relaciona la investigación formativa con la evaluación que usted 

desarrolla? 

2) ¿Los estudiantes resuelven mejor los desafíos cuando trabajan en equipos? 

Categoría 1 / Subcategoría 2: Investigación formativa / Currículum 

3) ¿Cómo coincide la asignatura que desarrolla con el perfil del egresado? 

4) ¿Considera adecuada la ubicación de la asignatura que desarrolla, así como sus  

    créditos?  



 

  

Categoría 1 / Subcategoría 3: Investigación formativa / Actividad 

extracurricular 

5) ¿Estimula la participación de sus estudiantes en los concursos VRIN? 

6) ¿Es miembro de un grupo de investigación o una comunidad de conocimiento?  

 

Categoría 2: MENTORÍA  

Mentoría es una relación intencional y de confianza que vincula a los sujetos mentores 

y a los mentoriados, para desarrollar competencias y la interiorización del saber en 

una dinámica que va de la experiencia social de mediación e intercambio simbólico a 

la individual de internalización. 

Categoría 2 / Subcategoría 1: Mentoría /Elemento afectivo 

7) ¿Le gustaría participar en un programa de mentoría de investigación formativa? 

8) ¿Suele coordinar el desarrollo de su asignatura con otros docentes a lo largo del 

ciclo? 

9) ¿Integra en sus actividades de investigación a los estudiantes? 

Categoría 2 / Subcategoría 2: Mentoría /Elemento académico 

10) ¿El sílabo de su asignatura integra aspectos de investigación formativa? 

11) ¿Organiza actividades dirigidas para guiar el uso del repositorio o base de datos? 

Categoría 2 / Subcategoría 3: Mentoría /Elemento administrativo 

12) ¿Cómo pueden enriquecer la investigación formativa los docentes RENACYT de 

la facultad? 

13) ¿Se ha desempeñado como asesor de tesis? 

14) ¿Conoce el flujograma, los pasos, para la inscripción del plan de tesis en la Oficina 

de Grados? 

 

Muchas gracias. Su participación es muy valiosa para el desarrollo de esta 

investigación. 

          

 

 

 

 

         



 

  

2.4 Guía de entrevista para estudiantes 

  Tema: La mentoría e investigación formativa 

Agradezco tu disposición para participar en este estudio cualitativo cuyo objetivo es 
analizar la mentoría como dinamizadora de la investigación formativa y el aprendizaje 
significativo desde la percepción de los sujetos involucrados, es decir docentes y 
estudiantes universitarios. Acudo a ti conocedora de lo importante que es la opinión 
del propio estudiante en su proceso educativo; su aporte enriquecerá nuestro análisis. 
Las respuestas que brindes a este cuestionario para estudiantes serán confidenciales 
y anónimas; su contenido solo será usado con propósitos académicos. El asesor y 
director de esta investigación es el doctor Jaime Agustín Sánchez Ortega, investigador 
RENACYT-CONCYTEC, cuya amplia trayectoria garantiza la seriedad del estudio y el 
tratamiento ético de la data. 
 
Muchas gracias. 

_________________________________________________________ 

 

Datos generales 
Los datos que consignes serán confidenciales. 
 
Nombres y apellidos 

Número de documento de identidad 

Ciudad y país de residencia 

Correo electrónico de contacto 

           Facultad 

           Escuela Profesional y carrera 

Afiliación (Universidad o Instituto de investigación al que pertenece) 

 
 
Categoría 1: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Investigación formativa es un conjunto de estrategias que son gestionadas por el 

docente o mentor para favorecer e impulsar el desarrollo de condiciones de 

investigación en los estudiantes. 

Categoría 1 / Subcategoría 1: Investigación formativa / Modelo educativo 

1) ¿Qué aspecto de la investigación formativa son considerados en las asignaturas 

que llevas? 

2) ¿Te desempeñas mejor en trabajos colaborativos que individuales? 

Categoría 1 / Subcategoría 2: Investigación formativa / Currículum 

3) ¿Qué aspectos de tu perfil de egresado crees que ya lograste y que otros son más 

difíciles de lograr? 



 

  

4) ¿Estás conforme con la carga horario de tus cursos? 

 Categoría 1 / Subcategoría 3: Investigación formativa / Actividad 

extracurricular 

5) ¿Has participado en los concursos VRIN? 

6) ¿Formas parte de un grupo de investigación o una comunidad de conocimiento? 

 

Categoría 2: MENTORÍA  

Mentoría es una relación intencional y de confianza que vincula a los sujetos mentores 

y a los mentoriados, para desarrollar competencias y la interiorización del saber en 

una dinámica que va de la experiencia social de mediación e intercambio simbólico a 

la individual de internalización. 

Categoría 2 / Subcategoría 1: Mentoría /Elemento afectivo 

7) ¿Te gustaría ser parte de una experiencia de mentoría en investigación formativa? 

8) ¿Prefieres desarrollar trabajos en grupo o de manera individual? 

9) ¿Te gustaría ser parte de un grupo de investigación liderado por un docente? 

Categoría 2 / Subcategoría 2: Mentoría /Elemento académico 

10) ¿En los sílabos de tus asignaturas se integran actividades de investigación? 

11) ¿Usas el repositorio UNFV o las bases de datos para desarrollar tus actividades    

       académicas?  

Categoría 2 / Subcategoría 3: Mentoría /Elemento administrativo 

12) ¿Crees que los docentes RENACYT de la facultad pueden reforzar la investigación 

formativa? 

13) ¿Cuándo acabes la carrera piensas sustentar una tesis u optar el título por otra 

modalidad? ¿Conoces el flujograma? 

14) ¿Estimas importante que el docente investigador desarrolle y fomente la 

publicación en revistas de alto impacto? ¿Por qué? 

  

 Muchas gracias 

Tu participación es muy valiosa para el desarrollo de esta investigación. 

          

 

        

 



 

  

 2.5 Guía de entrevista para egresados 

  Tema: La mentoría e investigación formativa 

Agradezco tu disposición para participar en este estudio cualitativo cuyo objetivo es 
analizar la mentoría como dinamizadora de la investigación formativa y el aprendizaje 
significativo desde la percepción de los sujetos involucrados, es decir docentes, 
estudiantes y egresados universitarios. Acudo a ti conocedora de lo importante que 
es la opinión del propio egresado respecto a su proceso educativo; su aporte 
enriquecerá nuestro análisis. Las respuestas que brindes a este cuestionario para 
estudiantes serán confidenciales y anónimas; su contenido solo será usado con 
propósitos académicos. El asesor y director de esta investigación es el doctor Jaime 
Agustín Sánchez Ortega, investigador RENACYT-CONCYTEC, cuya amplia 
trayectoria garantiza la seriedad del estudio y el tratamiento ético de la data. 

Muchas gracias. 

_________________________________________________________ 

Datos generales 
Los datos que consignes serán confidenciales. 
 
Nombres y apellidos 

Número de documento de identidad 

Ciudad y país de residencia 

Correo electrónico de contacto 

           Facultad 

           Escuela Profesional y carrera 

Afiliación (Universidad o Instituto de investigación al que pertenece) 

 
 
Categoría 1: INVESTIGACIÓN FORMATIVA 

Investigación formativa es un conjunto de estrategias que son gestionadas por el 

docente o mentor para favorecer e impulsar el desarrollo de condiciones de 

investigación en los estudiantes. 

Categoría 1 / Subcategoría 1: Investigación formativa / Modelo educativo 

1) ¿Qué aspecto de la investigación formativa fueron considerados en las asignaturas 

que llevaste? 

2) ¿Te desempeñabas mejor en trabajos colaborativos que individuales? ¿Por qué? 

Categoría 1 / Subcategoría 2: Investigación formativa / Currículum 

3) ¿Qué aspectos de tu perfil de egresado sobre investigación crees que fueron 

logrados y que otros aún están en procesos de lograrse? 

4) ¿Por qué has elegido la opción de título por la modalidad de suficiencia profesional 



 

  

y no por tesis? 

 Categoría 1 / Subcategoría 3: Investigación formativa / Actividad 

extracurricular 

5) ¿Has participado en los concursos VRIN? ¿Por qué? 

6) ¿Formas parte de un grupo de investigación o una comunidad de conocimiento? 

¿Por qué? 

 

Categoría 2: MENTORÍA  

Mentoría es una relación intencional y de confianza que vincula a los sujetos mentores 

y a los mentoriados, para desarrollar competencias y la interiorización del saber en 

una dinámica que va de la experiencia social de mediación e intercambio simbólico a 

la individual de internalización. 

Categoría 2 / Subcategoría 1: Mentoría /Elemento afectivo 

7) ¿Prefieres desarrollar trabajos de investigación en grupo o de manera individual? 

¿Por qué? 

8) ¿Te hubiera gustado ser parte de un grupo de investigación liderado por un 

docente? ¿Por qué? 

Categoría 2 / Subcategoría 2: Mentoría /Elemento académico 

9) ¿Consideras que los sílabos de las asignaturas que cursaste integraron actividades 

de investigación? ¿Por qué? 

10) ¿Usas el repositorio UNFV o las bases de datos para desarrollar tus actividades    

académicas?  

Categoría 2 / Subcategoría 3: Mentoría /Elemento administrativo 

11) ¿Crees que los docentes RENACYT de la facultad pueden reforzar la investigación 

formativa? 

12) ¿Estimas importante que el docente investigador desarrolle y fomente la 

publicación en revistas de alto impacto? ¿Por qué? 

  

Muchas gracias 

Su participación es muy valiosa para el desarrollo de esta investigación. 

 
 

 

 



 

  

 
 
 

Anexo 3: Consentimiento Informado (*) 

 

Título de la investigación: La mentoría e investigación formativa. Caso:  Educación 

Pública Superior, 2022 

Investigadora: Navarro Navarro, Bertha Consuelo  

 
Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en la investigación titulada “ La mentoría e investigación 

formativa. Caso:  Educación Pública Superior”, cuyo objetivo es Analizar las 

posibilidades para implementar un programa de mentoría sobre investigación 

formativa en la Facultad de Educación de una universidad pública, Lima, 2022.   

Esta investigación es desarrollada por estudiantes de posgrado del programa 

Doctorado en Educación de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad.   

Describir el impacto del problema de la investigación. 
 

El protagonismo de la investigación formativa como dinamizadora de diversas 

competencias del futuro docente y del docente mentor no solo redundará en su 

desarrollo personal sino también en la comunidad educativa haciendo viable el logro 

de estándares de calidad en el contexto de procesos de licenciamiento y acreditación. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una entrevista donde se recogerán datos personales y algunas 

preguntas sobre la investigación titulada: “La mentoría e investigación formativa. 

Caso:  Educación Pública Superior, 2022” 

2. Esta entrevista tendrá un tiempo aproximado de 45 minutos y se realizará por 
vídeo conferencia a través de la plataforma teams. Las respuestas a la guía de 
entrevista serán   categorizadas y sus autores anonimizados con un código 
alfanumérico para identificación interna. 

 
* Obligatorio a partir de los 18 años 

 

 

 



 

  

Participación voluntaria (principio de autonomía): 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea 

participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea 

continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra 

índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los 

resultados del estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los 

datos permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo 

determinado serán eliminados convenientemente. 

 
Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la Investigadora 

Navarro Navarro, Bertha Consuelo, email: bnavarron@ucvvirtual.edu.pe y el Docente 

asesor (Apellidos y Nombres) SÁNCHEZ ORTEGA, Jaime Agustín email: 

sortegaj@ucvvirtual.edu.pe 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo/acepto participar 

en la  investigación antes mencionada. 

 
Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

 
 

 
Para garantizar la veracidad del origen de la información: en el caso que el consentimiento sea 

presencial, el encuestado y el investigador debe proporcionar: Nombre y firma. En el caso que sea 

cuestionario virtual, se debe solicitar el correo desde el cual se envía las respuestas a través de un 

formulario Google. 

 

Las fichas de los informantes obran en un archivo en drive compartido con el asesor 

con la finalidad de mantener la reserva y anonimización de su identidad. 

mailto:bnavarron@ucvvirtual.edu.pe
mailto:sortegaj@ucvvirtual.edu.pe


 

  

Anexo 5: Pedido de autorización de aplicación del instrumento firmado por la 
respectiva autoridad 

 

 

 

 



 

  

Anexo 6: Calendario Académico 2022 – Facultad caso 

 



 

  

Anexo 7: Malla curricular, sumillas y sílabos:  

https://www.unfv.edu.pe/transparencia_universitaria/informacion_academica/malla_curricular/pregrado/fe_edu_fis_p.pdf 

 

 

https://www.unfv.edu.pe/transparencia_universitaria/informacion_academica/malla_curricular/pregrado/fe_edu_fis_p.pdf


 

  

Anexo 8: Anonimización de participantes (los datos en detalle de los participantes 

obran en un drive para proteger su identidad, conforme fue el compromiso suscrito en 

el consentimiento informado) 

 EGRESADOS 

Identificador Correo electrónico 

Egr1 2014018379@unfv.edu.pe 
 

Egr2 sharon.salas.mariluz@gmail.com 
 

Egr3 mansilla.ricardo95@gmail.com 
 

Egr4 2014016313@unfv.edu.pe 

 
ESTUDIANTES 
 
Identificador Correo electrónico 

Est1 2018001718@unfv.edu.pe 
 

Est2 2017026318@unfv.edu.pe 
 

Est3 2019009207@unfv.edu.pe 
 

Est4 2019009225@unfv.edu.pe 
 

Est5 2020006254@unfv.edu.pe 
 

Est6 2020006183@unfv.edu.pe 
 

Est7 2020006245@unfv.edu.pe 
 

Est8 2021014464@unfv.edu.pe 
 

Est9 2019009751@unfv.edu.pe 
 

Est10 2019009733@unfv.edu.pe 
 

 
DOCENTES – UNFV 
 
Identificador Correo electrónico 

Doc1 mdavilad@unfv.edu.pe 
 

Doc2 elozada@unfv.edu.pe 
 

Doc3 gmonroy@unfv.edu.pe  
 

Doc4 ylopez@unfv.edu.pe 
 

Doc5 mperez@unfv.edu.pe 
 

Doc6 cvillegas@unfv.edu.pe 
 

mailto:2014018379@unfv.edu.pe
mailto:sharon.salas.mariluz@gmail.com
mailto:mansilla.ricardo95@gmail.com
mailto:2014016313@unfv.edu.pe
mailto:2018001718@unfv.edu.pe
mailto:2017026318@unfv.edu.pe
mailto:2019009207@unfv.edu.pe
mailto:2019009225@unfv.edu.pe
mailto:2020006254@unfv.edu.pe
mailto:2020006183@unfv.edu.pe
mailto:2020006245@unfv.edu.pe
mailto:2021014464@unfv.edu.pe
mailto:2019009751@unfv.edu.pe
mailto:2019009733@unfv.edu.pe
mailto:mdavilad@unfv.edu.pe
mailto:elozada@unfv.edu.pe
mailto:gmonroy@unfv.edu.pe
mailto:ylopez@unfv.edu.pe
mailto:mperez@unfv.edu.pe
mailto:cvillegas@unfv.edu.pe


 

  

ESPECIALISTAS 
 
Identificador Correo electrónico 

Esp1 luz.escudero@udea.edu.co 
 

Esp2 fmartinezr@udistrital.edu.co 
 

Esp3 mgieseckes@unmsm.edu.pe 

Esp4 nopcrea@gmail.com 

Esp5 ewong@unfv.edu.pe 

Esp6 criverar@unfv.edu.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luz.escudero@udea.edu.co
mailto:fmartinezr@udistrital.edu.co
mailto:mgieseckes@unmsm.edu.pe
mailto:nopcrea@gmail.com
mailto:ewong@unfv.edu.pe
mailto:criverar@unfv.edu.pe


 

  

Anexo 9: Transcripción de entrevistas y procesamiento en Atlas.TI  

 
 

 

Figura 3  
Percepción ‘cruzada’ de docentes y estudiantes sobre mentoría para investigación 
formativa 
  
 

 
                      

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

Ejemplo muestral, la documentación completa obra en el drive compartido con el 

asesor. 

Doc5 

  
ENTREVISTADO 



 

  

Sí, sí. Efectivamente, en el mes de marzo fuimos invitados a un Congreso Internacional, que 
se llevó a cabo en Medellín, Colombia. 

ENTREVISTADORA 

Que interesante, y ¿Usted ve posible, por ejemplo, que los estudiantes puedan involucrarse 
en estas investigaciones de los docentes? 

ENTREVISTADO 

Los estudiantes sí están…al menos en la experiencia que tengo… están presto a involucrarse, 
a participar… y solo es cuestión de motivarles y guiarles; y también decirles el sentido que 
tiene la investigación: Decirles, darles el panorama de cómo es una investigación cuantitativa, 
cómo es una investigación cualitativa… y, en base a eso, ellos pueden tomar la decisión. 
Tampoco encaminarles, solamente a una investigación, o un enfoque de investigación, ya se 
cuantitativa o cualitativa. Eso también yo veo, como una especie de… que se le fuerza mucho 
al estudiante. Por decir, yo tuve una experiencia, cuando dicté en 2021, o 2020 me parece, 
que fue en Historia. Entonces en historia, pues, lo más adecuado es hacer, muchas veces, 
una investigación cualitativa, porque es netamente interpretativo del proceso histórico. 
Entonces, hay que ver eso. 

 

N° Pregunta Transcripción Doc 5 Codificación: Catego
ría/ 
Subcat
egoría/ 
Código 

1 ¿Cómo se 
relaciona la 
investigación 
formativa con la 
evaluación que 
usted desarrolla? 

… Por decir, los cursos de 
investigación se deben trabajara con 
gestores bibliográficos, eso me 
estaba olvidando, eso sirve. 

 Investigación 
formativa 
/ Modelo 
educativo 
Evaluación 
formativa 

 
Resol
ución 
de 
proble
mas 
Trabajo 
colaborativo 

 

2 
¿Los 
estudiantes 
resuelven mejor 
los desafíos 
cuando trabajan 
en equipos? 

Los estudiantes sí están…al menos 
en la experiencia que 
tengo… están presto a involucrarse, 
a participar… y solo es cuestión de 
motivarles y guiarles; y también 
decirles el sentido que tiene la 
investigación: Decirles, darles el 
panorama de cómo es una 
investigación cuantitativa, cómo es 
una investigación cualitativa… y, en 
base a eso, ellos 
pueden tomar la decisión. 

Presto a 
involucrarse 
Es cuestión 
de motivarles 
y guiarles 

3 ¿Cómo coincide la 
asignatura que 
desarrolla con el 
perfil del egresado? 

En el caso de la investigación, lo que 
falta es una coherencia que debe 
existir entre el docente, que debe 
llevar todas las asignaturas que 
involucran a la línea de 
investigación… Ahí hay un corte, por 
decir, un profesor toma la asignatura 
de 

lo que falta 
es una 
coherencia 
toma la 
asignatura de 
Investigación, 
y la 

Investigación 
formativa 
/ Currículum 
Perfil del 
egresado 
Secuencia 

 



 

  

 
 
 
8.1 Procesamiento de información 

 
 



 

  

8.2 Procesamiento en Atlas.ti 9: relacionamiento axial y codificación    

 

 

9.3 Análisis de enraizamientos 

Categoría investigación formativa 

Tabla A1 

Subcategoría modelo Educativo 

 

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

Tabla A2 

Subcategoría currículum 

 



 

  

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

Tabla A3 

Subcategoría actividad extracurricular 

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

Categoría mentoría 

Tabla A4 

Subcategoría elemento afectivo 

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 

Tabla A5 

Subcategoría elemento académico 

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 



 

  

Tabla A6 

Subcategoría elemento administrativo 

 

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

  

9.4 Categorías emergentes 

  

Nota: Elaboración con Atlas.ti 9 

 




