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Resumen: En esta investigación se planteó como objetivo:
identificar estrategias para el fortalecimiento de los indicadores
de investigación en el Programa de Administración de Empresas
en la Universidad de la Amazonia, empleadas tanto en el
pregrado como el posgrado. En el caso del método, se empleó
una metodología de investigación cualitativa, centrándose en
las percepciones y experiencias de los líderes de los grupos
de investigación de la universidad. Se obtuvieron como
resultados el impacto favorable que tuvieron las estrategias en
el ámbito académico-científico para perfeccionar los indicadores
de investigación, al fomentar el trabajo en equipo y la producción
de publicaciones colectivas que, a su vez, incrementaron la
producción académica de cada uno de los investigadores en la
institución. De esa manera, se llegó a la siguiente conclusión:
se identifican seis estrategias, las cuales se asumen debido a los
elementos distintivos que aporta cada una en particular para el
fortalecimiento de los indicadores de investigación. Asimismo,
estas estrategias propician tanto el debate, como la creación
y el fomento de nuevas investigaciones en distintas áreas del
conocimiento, logrando de esta manera, que las instituciones
educativas universitarias puedan fortalecer sus componentes
educativos, laborales e investigativos.

Palabras clave: estrategias, indicadores, universidad,
investigación, administración.

Abstract: In this research, the objective was: to identify
strategies to strengthen the research indicators in the Business
Administration Program at the Universidad de la Amazonia,
used both in the undergraduate and postgraduate courses. In
the case of the method, a qualitative research methodology was
used, focusing on the perceptions and experiences of the leaders
of the university's research groups. e results obtained were
the favorable impact that the strategies had in the academic-
scientific field to improve the research indicators, by promoting
teamwork and the production of collective publications that,
in turn, increased the academic production of each one of
them. researchers at the institution. In this way, the following
conclusion was reached: six strategies are identified, which
are assumed due to the distinctive elements that each one
contributes in particular to the strengthening of the research
indicators. Likewise, these strategies promote both debate, as
well as the creation and promotion of new research in different
areas of knowledge, thus achieving that university educational
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institutions can strengthen their educational, labor and research
components.

Keywords: strategies, indicators, university, research,
administration.

Introducción

Los avances que tienen lugar en la sociedad actual contribuyen al mejoramiento y desarrollo próspero
de sus habitantes. De esta forma, la ciencia debe estar vigente en los procesos de carácter sociocultural y
económico, todo ello con el fin de obtener resultados sostenibles y sustentables. Por lo tanto, corresponde a la
investigación científica enfrentar las problemáticas actuales, así como poder formular interrogantes y ofrecer
soluciones favorables en todas las áreas del conocimiento (Guayara-Cuéllar et al., 2019; Villegas Flores et al.,
2022).

En este contexto, la investigación es entendida como la búsqueda sistemática y rigurosa de nuevos
conocimientos. Se establece entonces, como una de las principales funciones de la universidad. Así, la
investigación es esencial para el desarrollo de las instituciones universitarias, y, por ende, de las sociedades a
las que sirven (Noa y Gascón, 2019; Araque Geney, 2020; Cantillo Velásquez et al., 2020, Pérez Gamboa et
al., 2019, 2023a, b). A través de la investigación, las universidades pueden proponer soluciones a los desafíos
más apremiantes, así como formar líderes competentes y capaces para lograr transformaciones favorables en
la sociedad (Rodríguez Torres 2021, 2022; Rodríguez Torres et al., 2022, 2023a, b; Álvarez Contreras et al.,
2023; Díaz Martínez et al., 2023; Fábregas-Rodado et al., 2023; Hernández Belaides y Miranda Passo, 2023).

Debe tenerse en cuenta que, el conocimiento que es generado en las instituciones educativas de educación
superior, equivale a uno de sus principales resultados, los cuales son alcanzados, en su mayoría, gracias a la
investigación y sub procesos que se derivan de esta (Estupiñán Ricardo et al., 2021; Gómez Cano et al., 2023).
En el ámbito estudiantil universitario, el capital intelectual está compuesto por el entramado de intangibles,
que favorecen la transformación de diversos recursos en sistemas competentes en la creación de valores,
todo ello gracias al capital humano, conformado por docentes e investigadores, entre otros actores sociales.
Las universidades, mediante estos actores poseen el compromiso de dar respuestas a las problemáticas que
poseen incidencia directa en la sociedad (Gómez et al., 2015; Gómez, 2022; Pérez Gamboa, 2022; Pérez
Gamboa et al., 2022) y es precisamente en este contexto, donde se necesita la implementación de estrategias
para perfeccionar los indicadores investigativos, que a su vez permitan, evaluaciones sobre qué tanto una
institución universitaria aprende mediante el trabajo de sus investigadores, y cuáles son las condiciones que
benefician el aprendizaje (Ver tabla 1).
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TABLA 1
Beneficios de la Implementación de Estrategias en las Instituciones de Educación Superior

Elaborado por los autores

Variados han sido los autores que han abordado las temáticas referidas al contexto universitario, y
específicamente lo referente a estrategias para fortalecer los indicadores de la investigación científica, entre
los que destacan: Sánchez et al. (2016), Sánchez et al. (2017), Laverde Guzmán (2019), Quispe-Juli et al.
(2019), Susperreguy et al. (2020), Chalapud Narváez (2021), Tolchinsky (2021), Borges y González (2022),
Ricardo (2022), Altimir et al. (2022), Gómez Cano (2023), Ramírez et al. (2023) y Muñiz-Velázquez y
Marcos-Vílchez (2023). Estos autores han expresado la importancia, así como el impacto positivo que puede
poseer la implementación de diversas estrategias para el fortalecimiento de los indicadores investigativos en
las Instituciones de Educación Superior (IES).

En ocasiones, cuando se aborda el tema de la investigación, suele hacerse una mala concepción de lo que
significa. La literatura describe que investigar es una tarea exclusiva de aquellas personas que manejan grandes
presupuestos, y tienen a su alcance la ayuda de tecnología avanzada, a su vez, se tiene un imaginario equívoco
sobre la vida social de estas personas, pues suele creerse que no tienen vida social y que solo se dedican a la
investigación en sus laboratorios, oficinas e instituciones todo el tiempo. No obstante, debe esclarecerse que,
los procesos investigativos constituyen una práctica más gratificante, en la medida que pueden ser un ejercicio
que aporta excelencia en el desempeño profesional de las personas (Álvarez Contreras et al., 2023).

De ahí que, la búsqueda del conocimiento siempre ha sido una de las principales inquietudes del ser
humano, manifestando una constante necesidad de comprender y conocer todo lo que sucede a su alrededor.
Por lo tanto, esta necesidad ha hecho que cada día los conocimientos se desarrollen en disímiles esferas
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de la ciencia y la tecnología. Asimismo, se siguen forjando nuevos planteamientos, lo que ha resultado en
transformaciones significativas que, a su vez, han conllevado a la concepción de paradigmas diferentes, y
nuevos métodos para la resolución de problemáticas existentes en distintas áreas del conocimiento (Ramírez
et al., 2023).

En este sentido, la importancia de la investigación universitaria se ve reflejada en el prestigio que genera para
las instituciones (Leydesdorff et al., 2023). Las universidades reconocidas por su investigación de alta calidad
atraen a los mejores estudiantes, académicos y financiamiento, lo que alimenta su capacidad para producir
aún más investigaciones de calidad. Sin embargo, para poder gestionar y potenciar la función de investigación
de manera efectiva, es crucial contar con indicadores de investigación robustos y fiables. Estos indicadores,
pueden abarcar desde el número de publicaciones en revistas de alto impacto hasta las citas de trabajos de
investigación, la obtención de patentes o el grado de colaboración internacional, también, proporcionan una
medida cuantificable del rendimiento de la investigación y permiten a las universidades evaluar su progreso,
identificar fortalezas y debilidades, así como guiar sus estrategias futuras.

En este contexto, el presente estudio tiene la finalidad de identificar estrategias para el fortalecimiento
de los indicadores de investigación en el Programa de Administración de Empresas en la Universidad de la
Amazonia. Esto contribuye a que las universidades pueden maximizar su impacto, favoreciendo de forma
mucho más significativa al desarrollo del conocimiento y al bienestar de la sociedad en general.

Materiales y Métodos

Se empleó un paradigma metodológico de investigación cualitativa, enfocándose en las principales visiones
y experiencias de los líderes en los grupos de investigación de la universidad. Para ello, se identificaron y
seleccionaron a los líderes de los grupos de investigación dentro del programa de Administración de Empresas
de la Universidad de la Amazonia. La selección se basó en criterios como la relevancia de sus investigaciones,
su experiencia y papel en la universidad. También se diseñó una guía de entrevista semi-estructurada,
que abarcaba temas como las prácticas investigativas actuales, los desafíos enfrentados, las oportunidades
percibidas y las propuestas para mejorar los indicadores de investigación. Este formato permitió obtener
respuestas detalladas, también dio suficiente flexibilidad para que los participantes compartieran sus
experiencias y opiniones de manera abierta. Las entrevistas se llevaron a cabo de forma presencial, o en su
defecto, mediante plataformas de videoconferencia. Cada entrevista tuvo una duración de aproximadamente
una hora, y fue grabada con el consentimiento del entrevistado para garantizar la precisión de los datos.
Además, las entrevistas fueron transcritas y analizadas, utilizando técnicas de análisis de contenido. Se
identificaron patrones, temas comunes y diferencias en las respuestas de los entrevistados.

Construcción de estrategias de fortalecimiento: se basaron en los hallazgos del análisis de las entrevistas,
se formularon estrategias para fortalecer los indicadores de investigación en el programa de Administración
de Empresas. Estas estrategias reflejaron las percepciones, experiencias y recomendaciones de los líderes de
los grupos de investigación.

Validación de las estrategias: las estrategias propuestas fueron presentadas a los líderes de los grupos de
investigación en una serie de sesiones de retroalimentación. Esto permitió refinar y mejorar las estrategias
basándose en sus comentarios y sugerencias.

Propuesta de implementación: finalmente, se diseñó un plan detallado para la implementación de las
estrategias, incluyendo pasos a seguir y métricas para evaluar su efectividad. Este estudio se llevó a cabo
respetando los principios éticos de la investigación, incluyendo la garantía de confidencialidad y anonimato
de los participantes, y la obtención de consentimiento informado para la grabación y análisis de las entrevistas.
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Resultados y Discusión

Formación Doctoral de los Docentes-Investigadores (FDDI)

Los autores asumen como criterio lo expuesto por Rodríguez Castilla et al. (2020), quien ha manifestado que
la formación doctoral no sólo provee un nivel académico superior, sino que, además, fomenta el desarrollo
de habilidades científicas, tecnológicas y de innovación. Esta afirmación es especialmente relevante para los
Docentes-Investigadores, quienes reconocen la importancia de la formación doctoral como una vía esencial
para el enriquecimiento de sus competencias académicas y de investigación. De este modo, se destaca la
importancia de iniciar programas de formación doctoral en diversas áreas, siempre que estas contribuyan a
las metas del Proyecto Académico Institucional (PAI) y a los objetivos regionales.

La revisión documental realizada reveló que la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y
Administrativas de la Universidad de la Amazonia, cuenta con un plan de formación docente que fue
diseñado en 2014. Este plan dio prioridad a siete áreas claves para la formación de alto nivel. Desde su puesta
en marcha, nueve docentes han emprendido su formación doctoral. Aunque este proceso aún no ha finalizado
a la fecha de cierre de la convocatoria analizada, representa un significativo paso inicial hacia la cualificación
del cuerpo docente de la universidad en su conjunto.

Este proceso de formación doctoral tiene el potencial de beneficiar tanto a los docentes como a la
universidad en su conjunto. De esta manera, los docentes adquieren y perfeccionan habilidades que pueden
aplicar en sus propias investigaciones, lo que, a su vez, puede conducir a mejores resultados en el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTeI). Es importante destacar que, el hecho de poseer
un título doctoral y participar activamente en un proyecto de investigación permite el reconocimiento como
Investigador Junior. Además, las tesis doctorales son una excelente oportunidad para avanzar en los diversos
ámbitos de ciencia y conocimiento, lo cual puede derivar en la nueva generación de productos de investigación
de alto impacto que contribuyan a una categorización más efectiva de los grupos de investigación ya
existentes.

Tener un capital humano formado a nivel doctoral permitirá, entre otros beneficios, aumentar los
indicadores de dirección de trabajos de grado, de pregrado y maestría, y posiblemente, también de tesis
doctorales. Asimismo, esta formación doctoral abre la posibilidad para que los docentes de la universidad
puedan vincularse como directores externos en otras universidades, lo que podría aumentar los indicadores
de movilidad académica e incluso, los de internacionalización.

Plan Padrino en Publicaciones (P3)

Antes de abordar el desarrollo de la estrategia propuesta, es crucial retomar la perspectiva de Messina (2011),
quien ha argumentado de manera convincente que, en lugar de perpetuar la estigmatización del maestro
como un mero practicante y de naturaleza inferior en comparación con los investigadores, se debe promover
la emergencia del maestro investigador. Sin embargo, esta alternativa implica fomentar en los maestros la
disposición a vivir en la pregunta, a abrazar la incertidumbre y la exploración, en lugar de limitarse a ser
ejecutores de proyectos de investigación predefinidos.

Cabe resaltar que, los autores concuerdan y asumen lo planteado mediante esta reflexión, pues resalta la
importancia de incentivar el espíritu investigador en los docentes. En lugar de ver la investigación como
una actividad secundaria o adicional a su labor docente, deben concebir la misma como una forma esencial
de desarrollo profesional y crecimiento intelectual. Al fomentar esta mentalidad, se espera consolidar una
verdadera cultura de investigación dentro del Programa Académico Específico (PAE), transformando la
percepción y la práctica de la investigación en la comunidad académica.
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En este contexto, el P3 consiste en la generación de redes de trabajo, colaboraciones y sinergias entre los
docentes para consolidar publicaciones conjuntas. Aquí, un docente con experiencia en publicaciones actuará
como mentor o guía en los procesos de publicación, apoyando a sus colegas menos experimentados en esta
crucial faceta de la labor académica. Los beneficios de este enfoque son múltiples y significativos. Por ejemplo,
al trabajar juntos en proyectos de investigación, los docentes pueden producir publicaciones colectivas que
incrementen la producción académica de cada uno de los participantes.

Por otro lado, este enfoque promueve los indicadores de cohesión, reflejando el grado de colaboración y
la fortaleza de las relaciones profesionales dentro del grupo. De igual manera, fomenta el trabajo en equipo
y las sinergias endógenas, impulsando la colaboración y el intercambio de ideas dentro de la comunidad
académica. Por lo tanto, como resultado se incrementan los productos de investigación para los diferentes
grupos de investigación de la universidad. En resumen, esta estrategia es una relación ganar-ganar para
todos los participantes, proporciona oportunidades para el desarrollo profesional, fomenta la colaboración,
cohesión y contribuye a la producción académica de la universidad.

Articulación Interinstitucional (AI)

El Programa Académico Específico tiene apuestas de investigaciones que se materializan a través de las
líneas de investigación del programa, y, a su vez, éstas se convierten en una brújula para el desarrollo de
proyectos. Sin embargo, esto no constituye un impedimento para la generación de sinergias con otros
programas de institución, al contrario, generar apuestas colectivas permite el trabajo multidisciplinar. Al
respecto, Solorzano Movilla et al. (2017) han expresado que, el crecimiento en constante ascenso de los
datos e información en la esfera del sistema, como interpretación del mundo de la vida, propone un desafío
significativo a la mirada disciplinar, pues instaura la necesidad de concretar conexiones con saberes diferentes
que le permitan instaurar puntos de referencia para enfrentar los tiempos actuales de crisis del conocimiento.

Así, la estrategia denominada Articulación Institucional, consiste en la generación de redes de trabajo
dentro de la universidad, donde el Programa Académico Específico pueda articularse con otros programas,
por ejemplo, Contaduría Pública, Administración Financiera, Derecho, entre otros. El corazón de la
propuesta está relacionado con la generación de lazos internos que permitan, además de claros indicadores de
cohesión, la construcción colectiva de investigaciones, las cuales, al ser de naturaleza multidisciplinar, tendrán
una mirada enriquecedora.

Como parte de la integración interinstitucional, resultaría de gran provecho para el Programa Académico
Específico, una robusta participación en los programas de posgrado de la universidad y particularmente
en los adscritos a la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Además de generar
un indicador directo, relacionado con la formación de talento humano, permitirá a los docentes contar
con aliados para la ejecución de procesos de investigación e impactar al sector real. En este punto, resulta
conveniente que, a través de estrategias institucionales, se busque que la mayoría de los docentes cuente con,
al menos, formación a nivel de maestría.

Agendas de Investigación Internas (AII)

Respecto a los procesos de investigación a nivel de pregrado, se concuerda con lo expuesto por Pastora
Alejo et al. (2020), quienes han declarado que las universidades en el contexto global, desarrollan cada
vez más la creación de investigación dirigida a la gestión social. Por lo tanto, la institución universitaria
como representante del conocimiento, con un elevado rigor científico, posee el compromiso directo con
sus profesores para motivar e incentivar a los estudiantes, así como vincularlos a todo lo referido con el
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ámbito investigativo, no sólo para terminar los trabajos finales de grado sino con el objetivo de propiciar la
participación real en la solución de problemáticas sociales.

Considerando lo anterior, resulta prioritario que tanto la administración como los docentes y
especialmente los que se encuentran vinculados a los grupos de Investigación, construyan, de la mano de
estudiantes, agendas internas de investigación, donde acerquen a educandos a los procesos de investigación.
Con ello, además de cumplir con la función social de la universidad, se generan indicadores de formación
de talento humano e insumos para posibles publicaciones científicas. Autores como Muñoz Martínez y
Garay Garay (2015), han declarado en su estudio que, las instituciones pertenecientes a todos los niveles de
educación deberán buscar vínculos a mayor escala entre ellas. Todo ello con el fin de propiciar la enseñanza
y aprendizaje, tanto de educadores como de alumnos, donde un recurso vital sea la colaboración, la cual, a
su vez, deberá facilitar el logro de objetivos y metas comunes para presentar soluciones a las interrogantes
de la educación a través del análisis, la creatividad, la innovación, y la implementación de discusiones
fundamentadas.

Eventos de Investigación (EI)

Los eventos académico-científicos cumplen una función determinante en el ámbito de la educación superior.
Por un lado, se erigen como plataformas para visibilizar y poner en valor las contribuciones de las IES; por
otro lado, ofrecen un escenario idóneo para la generación de diálogos, discusiones y reflexiones en torno a los
temas más relevantes y actuales de la disciplina administrativa. De ahí que sea plausible y estratégicamente
ventajoso considerar la realización de estos eventos con una periodicidad alta y estable, tanto a nivel nacional
como internacional, para construir a partir de dichas experiencias valiosas redes y sinergias de investigación.

Hoy en día, existen numerosos formatos para estos encuentros académicos, entre los que se incluyen
congresos, simposios, foros, coloquios y otros. Cada uno de estos formatos puede ser adaptado y
personalizado para satisfacer las necesidades y objetivos específicos de la comunidad académica. Además,
estos eventos pueden servir como enlace para que los docentes y estudiantes del Programa Académico
Específico dispongan de plataformas para el intercambio académico, la construcción de proyectos colectivos
y la interacción en investigación. En otras palabras, estos eventos pueden convertirse en un catalizador para
la colaboración académica y la innovación en investigación.

Se podría considerar la revista de la facultad como un medio para la publicación de los resultados obtenidos
en estos eventos. Esta propuesta tendría un doble beneficio para la institución, puesto que, por un lado,
ofrecería un canal de comunicación para compartir los logros y avances de la comunidad académica con
un público más amplio y; por otro lado, fortalecería la reputación de la revista como un recurso valioso y
relevante para la disciplina administrativa. De esta manera, esta estrategia contribuiría a aumentar el impacto
y la visibilidad de la investigación realizada en la universidad.

Seminario Permanente de Investigación (SPI)

Los Seminarios Permanentes de Investigación (SPI), representan una estrategia efectiva que las IES emplean
para cultivar espacios de reflexión constante en torno al eje misional de investigación. Estos seminarios son
reconocidos como escenarios inclusivos y abiertos, donde docentes y estudiantes participan en igualdad
de condiciones, colaborando para construir colectivamente agendas de investigación, proyectos y trabajos
de grado, entre otros. Los SPI permiten que la relación entre los actores esté fundamentada en un interés
investigativo mutuo, en lugar de estar centrada en la calificación, que a menudo puede convertirse en una
fuente de presión.
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En este sentido, se propone que los SPI sean liderados por los grupos de investigación, particularmente
por aquellos docentes con mayor experiencia investigativa. El objetivo de esta propuesta es fomentar la
construcción colectiva de una sólida y dinámica cultura de investigación en el PAE. Para lograr este objetivo,
es esencial que los SPI sean de libre acceso y participación, permitiendo la entrada y salida fluida de los
participantes.

Por último, el motor que impulsa los SPI debe ser el deseo de aprender, explorar y descubrir las
infinitas posibilidades que ofrece la investigación. Los futuros profesionales deben ver estos seminarios como
oportunidades para desatar su curiosidad, adquirir nuevas habilidades y contribuir al avance en su campo
de estudio. A través de los SPI, podrá ser fomentada una comunidad académica que valore la investigación,
celebre la colaboración y se esfuerce constantemente por alcanzar la excelencia.

Es importante mencionar que, los autores tomaron y asumieron estas seis estrategias, puesto que cada
una es capaz de aportar, desde su enfoque particular, elementos que contribuyen al fortalecimiento de
los indicadores de investigación en las instituciones universitarias. Concretamente, se identificaron dichas
estrategias para el Programa de Administración de Empresas en la Universidad de la Amazonia.

FIGURA 1
Estrategias para el Fortalecimiento de los Indicadores de Investigación

La figura representa las ventajas derivadas de las estrategias para fortalecer
los indicadores de investigación en las instituciones educativas universitarias

Elaborado por los autores

Conclusiones

La investigación juega un papel determinante en la medida que ha favorecido el fortalecimiento de los
procesos sustanciales en la educación superior, específicamente el educativo e investigativo. A su vez, permite
la creación y divulgación de espacios dedicados a la socialización de nuevos conocimientos, derivados de
procesos investigativos, estrategias de perfeccionamiento, entre otros. Los resultados permitieron identificar
un total de seis indicadores que aglutinan las estrategias, que tributan al fortalecimiento de la investigación
como proceso sustantivo. A partir de los datos ofrecidos por los líderes de los grupos de investigación de
la universidad, se evaluó la necesidad de la formación doctoral como nivel superior de consolidación del
especialista y líder científico. Este indicador resalta por su importancia, en tanto se proyecta e impacta los
restantes indicadores, especialmente las publicaciones, las agendas de investigación internas y los eventos de
investigación. Además, este desarrollo debe proyectarse en el vínculo universidad-sociedad-industria y en los
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sectores emergentes, de manera que la articulación interinstitucional se constituya como una vía sostenible
para el desarrollo social en los niveles comunitario y territorial.

La investigación contribuye a fomentar, tanto en estudiantes como profesores, una actitud con enfoque
crítico y reflexivo sobre las diversas problemáticas reales de la sociedad, para conseguir mejoras considerables.
Por lo tanto, la implementación de estrategias que ayuden al perfeccionamiento de indicadores investigativos,
es hoy en día una necesidad imperante, pues los resultados obtenidos derivados de avances científicos y
técnicos en diferentes áreas del conocimiento, responden a la propia implementación de la investigación.

La efectividad y sostenibilidad de las estrategias dependerá en gran medida de su coherencia interna e
integración al accionar de los restantes procesos sustantivos. Ello implica que, la institución y el Programa
de Administración en la Universidad de la Amazonia, deben articular de manera intencionada los procesos
investigativos, extensionistas y docentes. Así, se producirá la sinergia necesaria para el cumplimiento de los
objetivos específicos por indicador, la promoción del desarrollo y la consolidación del papel de la universidad
en la satisfacción de su encargo social. Por último, se reafirma que la investigación científica, en los disímiles
campos de las ciencias, es considerada un pilar fundamental, pues contribuye positivamente a mejorar
la calidad de vida y bienestar de las personas. Estas contribuciones se proyectan sobre el desarrollo de
profesionales y favorecen una extensa preparación en el ámbito investigativo.
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