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Resumen

La universidad peruana atraviesa un profundo pro-
ceso de cambios que ameritan nuevos modelos de 
gestión universitaria, orientados a la búsqueda de 
soluciones y al incremento de la producción cien-
tífica. El objetivo fue diseñar un modelo de gestión 
de la investigación, basado en la teoría del modelo 
de promoción de la investigación, de manera que 
se incremente la producción científica de los do-
centes. Se realizó una investigación no experimen-
tal, descriptiva propositiva, con una muestra de 62 
docentes que realizan investigación, a quienes se 
aplicó un cuestionario para recoger datos sobre la 
problemática. El 87% de los encuestados considera 
que la gestión de la investigación es mala o regu-
lar, mientras que el 91% considera que no se hace 
nada por la producción científica. Se concluye con 
el diseño de un nuevo modelo de gestión, basado 
en tres pilares: institucionalidad, para garantizar la 
adopción del modelo en la universidad; gestión 
de la investigación propiamente dicha, que busca 
fortalecer las competencias para la publicación de 
artículos científicos; y gestión administrativa, para 
asegurar las condiciones logísticas y operativas en 
la ejecución de los proyectos de investigación.

Palabras clave: modelos, investigación, gestión 
universitaria, producción científica.

Abstract

The Peruvian university is going through a deep 
process of changes that merit new models of uni-
versity management, aimed at finding solutions 
and increasing scientific production. A non-ex-
perimental, descriptive purposeful, investigation 
was carried out, with a sample of 62 teachers con-
ducting research, to whom a questionnaire was 
applied to collect data on the problem. 87% of the 
respondents consider that the management of the 
research is bad or regular; while 91% consider that 
nothing is done for the scientific production. It 
concludes with the design of a new management 
model, based on three pillars: institutionality, to 
guarantee the adoption of the model in the uni-
versity; management of the research itself, which 
seeks to strengthen the competences for the pub-
lication of scientific articles; and administrative 
management, to ensure the logistical and opera-
tional conditions in the execution of research proj-
ects.

Keywords: models, research, university manage-
ment, scientific production.
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1. Introducción

La reforma de Córdoba, ocurrida en 1918, criti-
caba el carácter elitista y aristocrático con el que 
venían funcionando las universidades en el cono 
sur (Arias-Gallegos, 2013), y buscaba democrati-
zar la universidad, dotándola de un carácter más 
científico y humanista. Desde entonces, la pro-
mulgación en el Perú de la Ley Universitaria (Ley 
30220, 2014), representa un importante punto de 
inflexión y cambios, a partir de la cual se replan-
tearon en términos de calidad y cantidad de la pro-
ducción científica, la forma en que se gestionan las 
universidades (British Council, 2016). Se trata del 
inicio de un nuevo sistema universitario, dado que 
la calidad de la educación superior de un país es 
uno de los fundamentos de su desarrollo (Lavalle 
& de Nicolas, 2017).

En ese sentido, Cuencia (2014), nos llama a tomar 
esta oportunidad de cambio, para reflexionar acer-
ca de cuáles son los retos que debe enfrentar el 
nuevo modelo de gobernanza universitaria, y ha-
cia donde debería dirigirse el desarrollo de la edu-
cación superior en el Perú. Asimismo, plantea re-
construir la relación que la universidad sostuvo en 
sus inicios con la sociedad, actuando como agente 
democratizador e igualador, reafirmando el papel 
que juega en la comprensión y reconstrucción de 
la identidad nacional. Estos deberían ser compo-
nentes fundamentales en la misión universitaria, 
pues la universidad busca no solo el crecimiento 
económico, sino el desarrollo socioeconómico na-
cional, objetivo difícilmente alcanzable si persis-
ten las grandes diferencias económicas y sociales 
del Perú.

Lo anterior implica la necesidad de hacer profun-
dos cambios a la estructura actual de gestión de la 
investigación de las universidades nacionales, por 
modelos de licenciamiento que exijan el cumpli-
miento de estándares mínimos de funcionamien-
to y acreditación, basados en resultados palpables 
y medibles, que calcen en un esquema de mejora 
continua. Esto permitirá que la universidad logre 
el papel que le ha sido asignado en el desarrollo 

del país, a través del perfeccionamiento de la ges-
tión universitaria de cada uno de los procesos que 
la integran (Acosta, Becerra & Jaramillo, 2017). Una 
educación superior de calidad y pertinencia, que 
provea de técnicos y profesionales competitivos al 
país, es clave para sostener el proceso de desarro-
llo económico y social, en esta era del conocimien-
to (SINEACE, 2013).

En ese contexto, un reclamo recurrente a la univer-
sidad peruana es su desconexión con la realidad 
del país y el casi nulo aporte a la solución de sus 
problemas. Esto debido en parte a: la desigual ca-
lidad de la educación, la desconexión con las ne-
cesidades del sector productivo, la limitada oferta 
de carreras profesionales y los escasos resultados 
de su producción científica. Como lo indican Mar-
tínez-de Ita, Piñero y Figueroa-Delgado (2013):

(…) La relación que la universidad guarda con 
el desarrollo ha sido objeto de una variedad 
tan grande de interpretaciones como pers-
pectivas teóricas sobre la sociedad existen. 
También las sucesivas etapas del desarrollo 
social condicionan los conceptos sobre estas 
instituciones, y así se modifican también las 
nociones sobre su relación con el desarrollo”.

En el caso de las universidades estatales peruanas, 
los productos resultantes de la investigación, no 
se articulan con las funciones de: generación de 
conocimiento para la producción; la formación de 
fuerza de trabajo altamente calificada; la genera-
ción de los cuadros para la conducción económi-
ca, social y política de los países; y la producción 
de ideología, incluida la crítica, orientada al mejo-
ramiento del estado de cosas en la sociedad (Mar-
tínez-de Ita et al., 2013).

En este sentido, la nueva ley es una oportunidad 
para reestructurar los modelos de gestión univer-
sitarios, que involucre a todas las unidades y per-
sonas, de forma individual o colectiva, y asuma 
decididamente el reto de la calidad (Universidad 
Politécnica de Cataluña & Centro Interuniversita-
rio de Desarrollo, 2007). La articulación de los ac-
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tores del proceso investigativo, permitirá una me-
jor gestión de la investigación, con mayor y mejor 
producción científica, publicada, visible y con fac-
tores de impacto que califique sus resultados. Esto 
permitirá la adaptación a los cambios socioeconó-
micos ocurridos en las dos últimas décadas, que 
integren el desarrollo económico con la calidad 
universitaria (Jiménez-Tello, 2007).

Para Cáceres-Castellanos (2014), la divulgación de 
la investigación científica, mediante artículos, po-
nencias y conferencias, entre otros mecanismos, 
es esencial, pues, como comúnmente se reconoce, 
investigación que no se publica no existe. Se pue-
de decir que la investigación culmina al ser publi-
cada en una revista científica; solo así será cono-
cida por la comunidad académica, sus resultados 
serán discutidos y su contribución hará parte del 
conocimiento científico universal.

En este escenario, el problema aquí abordado tra-
ta sobre la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, UNSM-T, y los ajustes que deberían efec-
tuarse para alcanzar la misión de: ser el espacio de 
formación de pensamiento crítico, desarrollo de 
la investigación e innovación, buscando la solu-
ción de los problemas de la sociedad. Para ello, la 
UNSM-T ha sido una de las primeras en adecuarse a 
la nueva Ley Universitaria (Gestion, 2015). Ese pro-
ceso ha generado la reformulación de sus princi-
pales documentos normativos, a saber: estatutos, 
reglamentos, normas y directivas, encaminadas 
todas a lograr el cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad, así como el licenciamiento, en 
un tiempo razonable (Suárez & Díaz, 2014). Estos 
cambios tienen como razón principal tres aspec-
tos importantes: formación académica, extensión 
universitaria y proyección social e investigación, lo 
que obliga a realizar investigación y publicar para 
garantizar una adecuada visibilidad de la produc-
ción científica.

En vista de lo anterior, se plantea como objetivo 
del presente trabajo la creación de un modelo de 
gestión de la investigación basado en la teoría del 
modelo de promoción de la investigación, que ar-

ticule los engranajes de la investigación en la uni-
versidad, de manera que: i) se terminen de revisar 
y reformular los documentos normativos relacio-
nados con la investigación; ii) a través de un pro-
ceso participativo, se socialicen, acepten y adop-
ten estos documentos; iii) se promueva una mayor 
participación en investigación por parte de los do-
centes y estudiantes de la universidad; iv) se for-
talezcan competencias integrales en los docentes 
para la redacción y publicación de artículos cientí-
ficos; v) que los resultados de las investigaciones 
puedan condensarse en artículos científicos para 
ser sometidos y posteriormente publicados en 
revistas científicas; vi) se trabaje articuladamente 
con una propuesta de identidad digital del investi-
gador, para lograr una mayor visibilidad de la pro-
ducción científica; vii) se reconozca a los docentes 
que se comprometen con el logro de productos 
relacionados a este modelo de gestión de la inves-
tigación; viii) se adopte la propuesta como un mo-
delo de gestión de la investigación y la visibilidad 
para incrementar el ranking de la producción cien-
tífica; de manera que se incremente la producción 
científica de los docentes universitarios.

2. Marco teórico y métodos

2.1 Situación actual de la universidad

La aparición de los rankings internacionales, ha 
catapultado a las universidades de investigación 
como referentes para la calidad universitaria. El 
gran peso que estas clasificaciones dan a la inves-
tigación, ha llevado a que las universidades que 
aparecen en los primeros lugares, sean institucio-
nes donde la investigación desempeña un papel 
importante en sus procesos (Lavalle & de Nicolas, 
2017).

Existen diferentes rankings, como el de Webome-
trics, que evalúan la cantidad y calidad de las pu-
blicaciones (Aguillo, Ortega & Fernández, 2008). La 
UNSM-T, a Julio de 2018 en Webometrics, a nivel de 
universidades peruanas, se encuentra ubicada en 
el puesto 64 de 182 entidades con rango universi-
tario (Aguillo, 2018). Los motivos que han llevado 
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a que la universidad no esté bien posicionada en 
el ranking son estructurales, como: falta de perso-
nal, infraestructura y equipamiento para la inves-
tigación, la falta de financiamiento y, sobre todo, 
la “ausencia de un clima intelectual”, que ofrezca 
apoyo a la investigación (Ortiz-Torres, 2018).

Ejemplo de ello es que, aún con recursos insufi-
cientes, entre los años 2014 a 2017, en promedio 
se financiaron 50 proyectos de investigación por 
año. Los resultados de estos proyectos, se encuen-
tran en informes finales que reposan en la bibliote-
ca general de la universidad, pero muy pocos han 
sido publicados en revistas científicas. En otras 
palabras, como lo menciona Cáceres-Castellanos 
(2014), esos trabajos “simplemente no existen 
para efectos de calificación y posicionamiento de 
la universidad”. Los resultados de la investigación 
deben divulgarse entre quienes pueden benefi-
ciarse de los mismos (Vargas, 2019). Para ello de-
ben implementarse mecanismos de vigilancia de 
la originalidad, a través de sistemas de evaluación 
del impacto de las investigaciones (Valles-Coral & 
Rengifo-Arias, 2018).

Otro elemento que agudiza el problema, es la 
deficiente articulación entre el eje estratégico, el 
táctico y el operativo. Eje estratégico represen-
tado por el vicerrectorado de investigación y sus 
documentos de gestión, que todavía siguen en 
proceso de reformulación y maduración. El eje 
táctico, que incluye a la Oficina de Investigación y 
a las unidades de investigación de la universidad 
encargados de: estandarizar y socializar procedi-
mientos de investigación; promover la creación de 
revistas indexadas, junto con la publicación de los 
resultados de investigación. Asimismo, el eje ope-
rativo, representado por la comunidad universita-
ria, involucrada en: la identificación, formulación y 
ejecución de proyectos de investigación, así como 
la síntesis de sus resultados en artículos científicos 
de alto impacto.

Para revertir esta situación, acorde con (Monte-
za-Arbulú, 2014), son necesarios cambios estructu-
rales que invitan a repensar la idea de universidad, 

permisible ahora gracias a la nueva ley universita-
ria. Se trata de gestionar la investigación univer-
sitaria para responder a las demandas del entor-
no, a través de la búsqueda del conocimiento, su 
transmisión y la articulación de las tres funciones 
básicas de la universidad: Investigación, docencia 
y extensión (Suárez & Díaz, 2014; Forero-Jiménez, 
2019).

2.2 Metodología

Este trabajo de investigación emplea un diseño no 
experimental, longitudinal, descriptivo proposi-
tivo, y de corte cuantitativo. La población estuvo 
conformada por todos los docentes de la Universi-
dad Nacional de San Martín – Tarapoto (UNSM-T), 
que a febrero de 2018 era un total de 530 docen-
tes. La muestra se determinó aplicando la fórmula 
de muestreo con población finita conocida, resul-
tando 62 docentes, con un nivel de confianza del 
95% y margen de error de 12%.

El diseño de los instrumentos utilizados partió de 
propuestas como las de Suárez y Díaz (2014), quie-
nes dimensionan la gestión de la investigación de 
la siguiente manera: objetivos y estrategias; prácti-
cas directivas, estructura y organización, métodos, 
instrumentos y herramientas, y cultura y perso-
nalidad. También se tuvo en cuenta el estudio de 
Acosta, Becerra y Jaramillo (2017), que considera 
prioritaria la incorporación del componente de 
tecnología de información y comunicaciones; así 
como la investigación de Monteza-Arbulú (2014), 
quien de manera interesante propone elevar la 
pertinencia de los trabajos de investigación de los 
docentes, al igual que las tesis de los graduados. 
El principal referente fue el modelo de Promoción 
de la Investigación de la Pontificia Universidad 
Católica (Chávez-Rodríguez, 2016), ya que esta 
institución se encuentra muy bien posicionada 
en diversos rankings nacionales e internacionales 
(SUNEDU, 2018; Aguillo, 2018; Times Higher Edu-
cation, 2019).

La información se recopiló a través de dos instru-
mentos: i) encuesta sobre la situación actual del 
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sistema de gestión de la investigación, que cuen-
ta con 7 dimensiones y 24 indicadores, con escala 
dicotómica;  ii) Encuesta sobre el estado actual de 
la producción científica, que cuenta con 7 dimen-
siones y 27 indicadores, en escala de Likert. Estos 
instrumentos pasaron por una prueba de confiabi-
lidad mediante un piloto, con prueba de Kuder Ri-
chardson igual a 0,9238 y alfa de cronbach igual a 
0.9087, con validez mediante juicio de expertos de 
4.84 y 4.80, respectivamente, en una escala de 1 a 5.

En una primera fase se realizó un diagnóstico de 
la gestión de la investigación, características prin-
cipales, recursos humanos y logísticos, procesos 
involucrados y componentes de tecnología de 
información que se necesitan incorporar. En pa-
ralelo, se revisaron los modelos de gestión de la 
investigación que usan las universidades mejor 
posicionadas en el Perú, para proponer un nuevo 

modelo que se adecúe mejor a la realidad. Tam-
bién se realizó el diagnóstico de la situación actual 
de la producción científica de la Universidad, me-
diante métodos bibliométricos. Los datos fueron 
recopilados en una base de datos y procesados 
mediante spss v.24.

3. Resultados y discusión

3.1 La gestión de la investigación

En la figura 1 se observa que en la dimensión de 
políticas institucionales de promoción, un 31% de 
los docentes considera que se realiza buena ges-
tión. Sin embargo, en las otras dimensiones, entre 
el 11% y 13% consideran buena la gestión de los 
mismos, mientras que solo un porcentaje muy 
bajo considera el seguimiento de los procesos 
como bueno.

Figura 1. Opinión de los docentes sobre la forma de Gestión de la Investigación a nivel de dimensiones.

Se aprecia que, en general, existe mayor percep-
ción de una mala gestión en 5 de las dimensiones. 
Dos dimensiones tienen una gestión regular y 
solo para una de las 7 dimensiones identificadas, 
los encuestados opinan que se gestiona adecua-
damente. Estos resultados indican una situación 
preocupante en cuanto a gestión de la investiga-
ción, pues solo un 13% consideran que es “Buena”, 
un 43% Regular y un 44% Mala. Esto se debe inter-

pretar de manera cuidadosa, porque en términos 
generales significa que no se realiza una adecuada 
gestión de la investigación.

3.2 Nivel de producción científica

En cuanto a la gestión de la producción científica, 
los docentes tienen una opinión muy desfavora-
ble, ver figura 2. Esto debido a que en la dimensión 
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de accesibilidad a los resultados, el 15% opinan que sí se gestiona, mientras que para las demás dimensio-
nes los valores son menores al 12%. Agregando los resultados, la situación es nuevamente preocupante, 
pues solo un 9% de los encuestados consideran que SÍ se gestiona la Producción Científica, mientras que 
el 91% que No.

Figura 2. Opinión de los docentes sobre la gestión de la Producción Científica a nivel de dimensiones.

Lo anterior se debe interpretar de manera muy cuidadosa, porque en términos generales significa que no se 
realiza una adecuada gestión de la producción, que eventualmente tiene como consecuencia un deficiente 
nivel de producción científica, como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1. Producción científica de los docentes UNSM-T.

Base de datos Valor
Scopus 25
Scielo 5
Medline 1
Taylor And Francis 2
Willey 1
WoS 1

Los datos de la tabla 1 permiten afirmar que, a pe-
sar de que la universidad cuenta con casi 40 años 
de creación, el nivel de producción científica de la 
misma es deficiente. La universidad no publica en 
mérito a su tamaño y antigüedad, por lo que se re-
quiere de un profundo cambio estructural. Es por 
ello que, como parte de los resultados del estudio, 
en mérito de las teorías de Suárez y Díaz (2014), 
Acosta et al. (2017), Monteza-Arbulú (2014), y Chá-

vez-Rodríguez (2016), a continuación se propone 
un nuevo Modelo de Gestión de la Investigación.

3.3 Modelo de Gestión de la Investigación

La Universidad Nacional de San Martín – Tarapo-
to, UNSM-T, tiene la enorme responsabilidad de 
formar profesionales altamente capacitados y 
competentes, que al desempeñarse como tales, 
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generen un cambio para bien sobre la realidad 
problemática identificada. Esta tarea está íntima-
mente ligada al desarrollo de la actividad de inves-
tigación, desarrollo e innovación, que para el caso 
de los estudiantes se trabaja desde el ingreso a la 
universidad a través de la investigación formativa 
(Villalba-Cuéllar & González-Serrano, 2017). Esta 
formación culmina con la realización de una in-
vestigación para la obtención del título profesio-
nal, como en la propuesta de Mayta-Tristán (2016), 
que si bien está orientada a la carrera de medicina 
humana, es una opción a ser evaluada para su apli-
cación en otros programas de la universidad.

En cuanto a los docentes, los resultados de la in-
vestigación que desarrollan a través de los proyec-
tos que ejecutan y asesoran, deberían culminar en 
artículos publicados en revistas científicas indexa-
das de alto impacto. Estos artículos fácilmente se 
pueden acceder a través de los perfiles académi-
cos (Tena et al., 2017), especialmente el proporcio-
nado por Google Scholar (Torres, Ruiz, & Delgado, 

2010), lo cual incrementaría la visibilidad de la pro-
ducción científica de la UNSM-T.

Lo anterior coincide con Suárez y Díaz (2014), ya 
que entender y explicar la dinámica de la investi-
gación universitaria y su gestión, requiere posicio-
narse en las prácticas que se desarrollan al interior 
de los recintos, trascendiendo la visión normativa 
contenida en los documentos formales y llenando 
de vida el proceso de gestión, a través de los sig-
nificados que los propios actores otorgan a estos 
procesos.

En la figura 3 se plantea un Modelo de Gestión de 
la Investigación, que aplicando una visión estratégi-
ca, se espera traduzca los objetivos de la misma, en: 
acciones estratégicas, actividades e indicadores de 
producto. Estos elementos permitirán, entre otras 
cosas: delegar responsabilidades, designar recur-
sos y establecer plazos para la consecución de las 
metas establecidas por el modelo. En los siguientes 
apartados se presentan las directrices del modelo.

Figura 3. Modelo de Gestión de la Investigación propuesto.
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Institucionalidad

a. Políticas institucionales. Las políticas estraté-
gicas que se establezcan, deben estar orien-
tadas y vinculadas al eje estratégico de inves-
tigación; ya que a partir de ellas se derivan 
los objetivos y actividades necesarias, para 
asegurar la obtención de los productos que 
busca el modelo.

b. Liderazgo institucional. El modelo requiere 
además que los encargados de la dirección 
de las áreas estratégicas, tácticas y operati-
vas, tengan las condiciones necesarias para 
asegurarse de influir positivamente en las 
personas, para el logro de los objetivos insti-
tucionales.

c. Articulación institucional. El modelo requiere 
de sobremanera, que todas las estrategias, 
políticas y niveles organizativos, se articulen 
para el logro de los objetivos y productos que 
busca el modelo.

Gestión de la investigación

a. Gestión de la ética en la investigación. Se 
debe garantizar un mayor conocimiento e 
interés en la implementación y el desarrollo 
de la ética de la investigación y la integridad 
científica, ya que estos son los fundamentos 
de la correcta ejecución de los proyectos de 
investigación, a fin de evitar el fraude, la fabri-
cación de datos y el plagio. Por ello, el mode-
lo considera a la ética el eje principal sobre el 
cual giran los demás engranajes propuestos.

b. Gestión de investigadores. Es necesaria una 
estrategia horizontal que asegure el regis-
tro, control y monitoreo de las actividades 
de los docentes que realicen: investigación 
a través de proyectos internos y externos, 
financiados o no financiados; asesorías de 
tesis de pregrado, maestría y doctorado; re-
dacción y publicación de libros; y cualquier 
otra forma de generación de conocimiento. 
Esto permitirá evaluar qué actividades y/o 
recursos se les debe proporcionar, a fin de 
lograr la creación de los productos mínimos, 
como: artículos científicos, derechos de au-

tor y/o cualquier otra forma de producción 
intelectual. Los productos permitirán posi-
cionar adecuadamente a los docentes para 
lograr su categorización a nivel de universi-
dad y a posteriori para su calificación como 
investigadores del Synacyt, estableciendo 
para ello las metas y plazos a contemplar 
para este trabajo.

c. Gestión de convocatorias. La búsqueda, iden-
tificación, socialización y participación en las 
convocatorias, se plantea como estrategia 
para incrementar los fondos disponibles para 
realizar investigación. Esto, ya que la institu-
ción no cuenta con canon y financia las in-
vestigaciones a partir de fondos de recursos 
ordinarios, que deberían dirigirse a financiar 
otras actividades académicas y administrati-
vas de la universidad.

d. Gestión de la ejecución. Este componen-
te permitirá que los proyectos que se estén 
ejecutando, presenten sus entregables en 
los plazos establecidos. Además, se debe ga-
rantizar, en coordinación con la parte admi-
nistrativa de la universidad, la oportuna eje-
cución de los recursos necesarios, tanto en 
equipamiento, bienes y servicios, según se 
vayan solicitando y antes de su requerimien-
to en los trabajos de campo.

e. Gestión de la evaluación. La evaluación de 
los resultados de las investigaciones finan-
ciadas, por años, se ha basado en revisiones 
internas, realizadas por un equipo de profe-
sionales muchas veces no pares académicos 
del tema abordado, lo cual no garantiza obje-
tividad. El modelo propone que la evaluación 
sea realizada en un proceso de revisión por 
pares externos doble ciego, o en su defecto 
que se presenten productos tales como artí-
culos científicos. En un principio, se aceptará 
que los artículos solamente hayan sido some-
tidos a las revistas. Sin embargo, para poder 
postularse a nuevas convocatorias, se exigirá 
que los artículos hayan sido aprobados para 
su publicación.

f.  Gestión de resultados y cierre. Debe asegu-
rarse que los productos de las investigacio-
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nes sean los esperados, debiendo entregarse 
en los plazos establecidos.

g. Gestión de la publicación. Se necesita de un 
fuerte componente de gestión de la publica-
ción que fortalezca competencias en los do-
centes que realizan investigación, a través de: 
la ejecución de proyectos, asesoría de tesis, o 
el dictado de los cursos de investigación en la 
universidad. 

h. Gestión del conocimiento. Es el componen-
te que permitirá asegurar un proceso de 
retroalimentación seguro, para garantizar 
la transferencia del conocimiento y sobre 
todo permitir ampliar la experiencia insti-
tucional en la publicación de artículos cien-
tíficos.

i. Gestión administrativa. Basado en Restrepo 
y Zabala (2016), es necesario identificar in-
dicadores para medir su performance en las 
actividades relacionadas con la investigación, 
desarrollo e innovación. Estos permitirán la 
toma de decisiones orientadas al logro de los 
objetivos, que aumenten las ventajas compe-
titivas, en un escenario donde lograr un em-
poderamiento a través del conocimiento y la 
experiencia, se convertirán en los activos más 
valiosos de la entidad.

El modelo anterior surge de las debilidades de 
la gestión de la investigación, detectadas en la 
fase diagnóstica de este trabajo. Esas debilidades 
impiden el correcto desarrollo de los proyectos 
de investigación, dificultando a su vez la gene-
ración de los productos de nuevo conocimiento. 
En este sentido, existe un gran trabajo por hacer, 
donde se articulen los engranajes institucionales 
relacionados con la investigación. Estos deben 
trabajar armoniosamente y ser dirigidos desde 
una perspectiva gerencial, orientada a la búsque-
da de resultados, que justifiquen en principio la 
ejecución del gasto actual y, a mediano plazo, el 
incremento del presupuesto asignado a la inves-
tigación.

4. Conclusiones

Los resultados del estudio permiten afirmar que la 
percepción de la forma como se realiza la gestión 
de la investigación, en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, es deficiente. Esto se pue-
de atribuir al modelo de gestión utilizado, que se 
caracteriza por: la deficiente incorporación de las 
tecnologías de información y comunicación, la 
poca atención al fortalecimiento de competencias 
en gestión de la publicación de los docentes y, en 
general, al poco apoyo a los aspectos logísticos y 
administrativos, que garanticen la eficiente ejecu-
ción de los proyectos de investigación.

Así mismo, la percepción es que no se realiza ges-
tión de la producción científica, ya que la universi-
dad no tiene una estrategia bibliométrica para ga-
rantizar que los resultados de las investigaciones 
sean publicados en artículos científicos de revistas 
indexadas. Operativamente hablando, por ejem-
plo: no se trabaja adecuadamente la gestión de 
la identidad digital del investigador, tampoco se 
fomenta el uso de referenciadores bibliográficos, 
y mucho menos se trabaja una estrategia de tec-
nología de información para el uso de los sistemas 
de revistas abiertas.

Esta situación ha repercutido gravemente en la vi-
sibilidad y factor de impacto de los resultados de 
la producción científica de los docentes, ya que 
a pesar de que la universidad cuenta con casi 40 
años de creación, su nivel de producción científica 
es muy bajo, lo que le impide posicionarse adecua-
damente en los rankings de producción científica.

En vista de lo anterior, se propuso un nuevo mode-
lo de gestión de la investigación, que en mérito de 
la validación del juicio de expertos, permitirá una 
mejora o incremento de la producción científica. 
Para ello, el modelo se basa en tres pilares funda-
mentales, que son: i) institucionalidad, que busca 
garantizar que a nivel estratégico, táctico y ope-
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rativo se adopte el modelo para mejorar la publi-
cación de la producción científica; ii) gestión de la 
investigación propiamente dicha, basada en 8 es-
trategias que buscan fortalecer las competencias 
para la publicación de artículos científicos, toman-
do como base la ética; y iii) gestión administrati-
va, que busca asegurar las condiciones logísticas 
y operativas para garantizar adecuados resultados 
de la investigación.
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