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Revista de Investigación y Evaluación Educativa

PRESENTACIÓN

Para el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad 
Educativa, IDEICE, es un placer presentar a la comunidad educativa el volumen 
7 No. 2., de nuestra revista de investigación y evaluación educativa, Revie, 
agosto del 2020. En este número, se expondrán los artículos generados a partir 
de investigaciones realizadas por jóvenes que han participado en la 5ta. versión 
del Programa Joven Investigador (PJI), como parte de las acciones desarrolladas 
en el IDEICE.

En primera instancia Ruth Peguero, presenta el artículo titulado “Relevancia de 
la educación inicial para un desarrollo integral” donde nos invita a refl exionar 
sobre la importancia del desarrollo de las distintas dimensiones, habilidades, 
aptitudes y destrezas desde la edad preescolar, así como, su infl uencia en el 
éxito educativo. También hace referencia cómo los padres, madres, tutores y 
maestros, valoran este importante renglón de la educación.

Zoidi Carpio, presenta el artículo “Biodiversidad en el contexto escolar 
como factor infl uyente en el rendimiento de estudiantes de educación 
primaria en Ocoa”, aborda el tema de la Biodiversidad desde el punto de vista 
de la correlación entre el índice de vegetación de las escuelas primarias y el 
rendimiento escolar en estudiantes de tercero y sexto de primaria en escuelas 
públicas del municipio de San José de Ocoa. 

“Actitudes respecto a la atención a la diversidad en estudiantes de 
educación de la provincia de Santo Domingo”, es el tercer aporte de esta 
edición por parte del joven Miguel Ángel González como fruto del trabajo de 
su investigación, donde identifi ca las actitudes que presentan los estudiantes 
de Educación, respecto a la atención a la diversidad.

La educación a través de la tecnología enfrenta grandes desafíos y situaciones 
por resolver como es caso del plagio en trabajos escolares cometido por 
los alumnos.  Cuáles son sus causas, efectos y el impacto en el desarrollo 
educativo, es el tema que aborda el autor Estevenson Luis Solano, en su artículo 
“Ciberplagio académico como desafío en la competencia informacional en 
estudiantes del segundo ciclo de nivel medio de la modalidad académica”. 

“Activismo sindical en la profesión docente”, expuesto por Edwin Santana 
Soriano, realiza un análisis en torno a la actividad sindical en la profesión docente, 
indicando las diferencias encontradas en maestros pertenecientes al sindicato, 
que laboran en centros educativos públicos contra maestros pertenecientes a 
este gremio pero que prestan sus servicios en centros educativos privados. 

Angelino Rodríguez García, presenta el artículo titulado “El arte en la 
resiliencia: relación entre las artes y la capacidad de resiliencia en jóvenes”, 
con el objetivo de determinar la correlación entre los niveles de resiliencia y las 
artes en jóvenes de 15 años que pertenecen a 3 centros educativos en Santo 
Domingo Oeste. 

Este grupo de jóvenes nos comparten los hallazgos de sus trabajos de 
investigación, con el fi n de contribuir a la sensibilización y refl exión de temas 
de interés en el contexto educativo.

Julio Leonardo Valeirón Ureña
Director Ejecutivo
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En esta era de la globalización tecnológica, el mundo 
se encuentra cada vez más sumergido en la digitali-
zación para generar que la sociedad cada día más de-
penda del Internet. Con el fi n de conocer el ciberplagio 
como desafío en la competencia informacional en los 
estudiantes del nivel preuniversitario (abril-junio 2019), 
se realizó un estudio descriptivo y explicativo de corte 
transversal, con inclusión de datos prospectivos. 

Con un universo de 53 alumnos del segundo ciclo y una 
muestra conformada por 25 estudiantes, y con el fi n de 
explorar las causas, efectos y aspectos éticos del plagio 
desde donde impacta, el 79.91 % afi rma que todo lo 
que hay en internet se puede copiar, pegar y descargar, 
que no está mal ni ilegal hacerlo; mientras que el 60.87 
% afi rma que los maestros no les han enseñado a los 
estudiantes que es una referencia bibliográfi ca. Siendo 
la competencia informacional importante para su de-
sarrollo, muestran, de forma signifi cativa, los más bajos 
índices de autoefi cacia e importancia de la búsqueda y 
procesamiento de la información. 

El acceso a la información mediante el uso de las tec-
nologías de la información y la comunicación (TIC) du-
rante la formación académica y en el ecosistema digital 
de los estudiantes debe darse desde un enfoque ético. 
En la falta de integridad académica y la deshonestidad 
es donde se refl eja el défi cit del ciberplagio como un 
desafío en la competencia informacional para la bús-
queda, evaluación, procesamiento y comunicación de 
la información.

CIBERPLAGIO ACADÉMICO COMO DESAFÍO EN LA 
COMPETENCIA INFORMACIONAL EN ESTUDIANTES DEL 
SEGUNDO CICLO DE NIVEL MEDIO DE LA MODALIDAD 

ACADÉMICA.

Resumen ABSTRACT

Palabras clave Keywords

In this age of technological globalization, the world is 
increasingly immersed in digitalization to generate that 
society be increasingly dependent on the Internet. In 
order to know cyber-plagiarism as a challenge in the in-
formational competence in students (April-June 2019), 
a descriptive and explanatory cross-sectional study was 
conducted, including prospective data. 

With a universe of 53 students from the second cycle 
and a sample of 25 students, and in order to explore 
the causes, eff ects and ethical aspects of plagiarism, 
79.91 % say that everything on the Internet can be 
copied, pasted and downloaded, and that it is neither 
bad nor illegal to do so; whereas 60.87 % states 
that teachers have not taught students what is a 
bibliographic reference. Considering the importance 
of informational competence for their development, 
the study shows the lowest rates of self-effi  cacy 
and importance for the search and processing of 
information. 

Access to information through the use of information 
and communication technologies (ICTs) in academic 
training and in the digital ecosystem of students 
must be from an ethical approach. In academic 
lack of integrity and dishonesty is where the cyber-
plagiarism is refl ected as a challenge in informational 
competence for the search, evaluation, processing 
and communication of information.

Ciberplagio; competencia informacional; falta de 
integridad; deshonestidad.

Cyber-plagiarism; informational competence; lack 
of integrity; dishonesty.
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Introducción

En la actualidad el panorama digital está orientado por 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) sobre todo mediante la conectividad de Internet. 
Esta permite a la sociedad tener oportunidades para 
transformar su vida, pero también trae consigo gran-
des retos. Uno de estos es la alfabetización digital, con 
la cual se pretende que los miembros de la sociedad 
desarrollen competencias digitales respaldadas con 
la formación en valores, de modo que las personas 
aprendan a ser éticos en la búsqueda, acceso y uso de 
la información, en la elaboración de trabajos académi-
cos y en todo lo que compartan en las redes.  

Afi rman Medina y Verdejo (2012), citados en Tauchert 
(2018), que «hoy día, acceder, copiar y apropiarse de 
pedazos de texto o de trabajos completos es labor fá-
cil y al alcance del estudiantado de distintas institucio-
nes educativas» (p.6).

De acuerdo con Tauchert (2018), frecuentemente las 
faltas de integridad académica no son cometidas de 
manera intencional, sino que se dan errores al incor-
porar la información al trabajo. Algunas personas dan 
a interpretar que toda la información disponible en la 
Internet está libre de restricciones de uso o de dere-
cho autor. Siendo esta la causa raíz del «ciberplagio».

Cualquier persona perteneciente a un sistema educa-
tivo puede recuperar información mediante portales 
de recursos electrónicos. Probablemente, esta facilidad 
para encontrar y usar recursos ha hecho que algunos in-
vestigadores denominen a los alumnos actuales como 
la generación del «copia y pega» (Tauchert, 2018). 

Un buen uso de la tecnología puede permitirle al es-
tudiante hacer grandes creaciones, de modo que su 
aprendizaje sea muy experiencial y signifi cativo. Con 
la alfabetización digital se trata de evitar que el alum-
no no sepa qué hacer con toda la información que las 
TIC ponen a su disposición (Pérez, 2018).

El Gobierno dominicano ha desarrollado como polí-
tica de Estado el programa «República Digital», en-
marcado en el decreto 258-16. Uno de los objetivos 

de este programa es integrar las TIC en el sistema 
educativo nacional, de suerte que dichas tecnolo-
gías sirvan de catalizador en la mejora del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La llamada sociedad de la información, con la trans-
formación tecnológica que la caracteriza, ha genera-
do grandes desafíos para la educación. Para lograr la 
transición hacia la sociedad del conocimiento, no bas-
ta con tener habilidades informáticas y tecnológicas a 
nivel instrumental, se requiere también de una verda-
dera formación integral, tanto de profesores como de 
alumnos, en el uso correcto de los recursos digitales 
disponibles (Karpov, 2017).

La falta de una verdadera formación integral en el uso 
de los recursos digitales es uno de los fenómenos que 
atentan contra la honestidad académica debido a la 
poca importancia o relevancia que esta presenta en 
los distintos niveles de educación al no ser una prác-
tica académica promovida por todo el sistema educa-
tivo y estipulada en el diseño curricular. Ahora bien, 
se hace de gran interés enfocar el contexto de esta 
investigación en el nivel medio debido a que la ma-
yoría de las situaciones de plagio se presentan en la 
universidad.

La sociedad de la información trae consigo impactos 
signifi cativos fundamentados en las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), que buscan trans-
formar de forma radical el acceso a la información, pero 
que también generan grandes brechas en el manejo 
adecuado de los recursos con fi nes académicos. El cre-
ciente aumento de la información generada en Internet 
no siempre es confi able, y la accesibilidad a través de la 
World Wide Web ciertas veces consigue facilitar el pla-
gio mediante el uso de dispositivos tecnológicos.

La integridad y honestidad académica en el mundo 
digital es uno de los grandes desafíos respecto a la ge-
neración de los nativos digitales, puesto que muchos 
deciden abandonar los ideales de producir conoci-
miento y, en su lugar, se inclinan por la deshonestidad 
académica y la pereza intelectual, con lo que sobrevie-
ne el plagio y, con este, la sabiduría virtual arrojando 
múltiples consecuencias. 
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El fenómeno de copiar y pegar, que atenta contra las 
prácticas académicas honestas, es de gran importancia 
para el sector educativo, que desde sus fi nalidades está 
enfocado en contribuir al desarrollo de formar perso-
nas íntegras y honestas.

Las prácticas de plagio afectan e impactan la integri-
dad académica, incidiendo en un défi cit en las compe-
tencias informacionales por los estudiantes desde los 
contextos de la ética y el marco legal. 

Objetivo general

Conocer la situación del ciberplagio académico 
como desafío en la competencia informacional de 
los estudiantes del segundo ciclo del nivel medio en 
la modalidad académica.

Objetivos específicos

• Identifi car las causas y efectos del ciberplagio en 
la formación académica de los estudiantes. 

• Mostrar en qué escenarios se producen situacio-
nes de ciberplagio académico.

• Describir los valores éticos, con enfoque en la inte-
gridad y honestidad académica, que se identifi can 
cuando el estudiante presenta sus trabajos.

• Analizar el conocimiento que tienen los estudian-
tes en las competencias informacionales.

Justificación

Esta investigación busca aportar al desarrollo del país 
en el sistema educativo nacional, por los nuevos avan-
ces que se están generando en el sistema nacional de 
educación con la integración de las TIC para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la genera-
ción de conocimientos sobre las implicaciones de la 
práctica del ciberplagio académico y el desafío que 
esto representa en la competencia informacional de 
los estudiantes del segundo ciclo de nivel medio de la 
modalidad académica.

Además, este estudio reviste gran importancia por el 
hecho de que el actual currículo dominicano ha incor-
porado el enfoque por competencias, donde el estu-
diantado de hoy puede, a través de la argumentación 
de juicios y opiniones, abordar situaciones de forma 
creativa y crear nuevos conocimientos al examinar la 
validez de las ideas propias y ajenas mediante la com-
paración de los diferentes puntos de vistas, siempre 
de conformidad con principios éticos.

Los resultados de esta investigación darán soluciones 
o alternativas al sistema educativo para la implemen-
tación de nuevas estrategias didácticas con las que el 
estudiantado pueda desarrollar trabajos académicos 
procesando ideas, conceptos e informaciones me-
diante las comparaciones de sus ideas y de los dife-
rentes puntos de vista trabajados. De esta manera, se 
podrá prevenir el ciberplagio utilizando las compe-
tencias informacionales.

Método

Diseño 

La investigación se realiza en el sector educativo del 
área pública, en el contexto del programa República 
Digital, a estudiantes del segundo ciclo de media en 
la modalidad académica. Regulado por el Ministerio 
de Educación de la República Dominicana (Minerd), 
el estudio está enfocado en Santo Domingo, Distrito 
Nacional, en  la regional 10, distrito educativo 07-09.

Este es un estudio descriptivo y explicativo de corte 
transversal, con inclusión de datos prospectivos, en 
un centro incorporado al programa República Digital 
Educación. 

Población

El universo estuvo constituido por 53 alumnos con 
una muestra de 25 estudiantes activos del segundo 
ciclo de media en la modalidad académica del centro 
trabajado en la investigación.  Se establecieron crite-
rios para la selección del lugar de estudio y la determi-
nación de la muestra. Ver tabla 1. 
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De los estudiantes participantes, 12 eran de sexo mas-
culino (48.00 %), 13 eran de sexo femenino (52.00 %).

MATRIZ DE ANÁLISIS DE MUESTRA Y SELECCIÓN DE PARTICIPANTES

Elemento Inclusión Exclusión

País República Dominicana Demarcación Territorial

Provincia Santo Domingo Oeste SDE, SDN, DN

Zona Urbana Rural

Sector Público Privados

Periodo Escolar 2018-2019 < 2018

Política de Estado República Digital Educación -

Sistema Educativo Educación Formal Educación No Formal
Educación Informal

Modalidad General Académica, Técnico Profesional

Ciclo Educativo Primer Ciclo Básica, Inicial, IES

Nivel Secundario -

Grado 2.o grado -

Sexo Femenino – Masculino N/A

Edad 15 => <=14

Población Activo Inactivos

Técnicas de recolección de datos 

Para la recolección de datos e informaciones relacio-
nadas con las variables de investigación, se realizó lo 
siguiente:

• Hoja recolectora de información: En esta se en-
cuentran datos sobre el centro educativo clasifi -
cados como datos generales y específi cos dese el 
enfoque de la investigación. 

• Registro de participantes: En este se encuentran 
datos sobre los estudiantes a los que se les aplicó 
el instrumento de investigación, mediante el sis-
tema de códigos por patrones de integridad de 
datos.

• Acuerdo de confi dencialidad: Es el instrumento le-
gal que enmarca la investigación; por medio de él 
ambas partes se ponen de acuerdo sobre la confi -
dencialidad, integridad y disponibilidad de la infor-
mación suministrada y utilizada en la investigación. 

Procedimiento

La investigación se enmarca en el periodo escolar 
2018-2019, pero con énfasis en el periodo abril-junio 
del 2019, que corresponde a la información utilizada 
para el análisis y presentación de los datos.

Luego de ser aceptado el tema de investigación por 
el Ideice, se estableció un cronograma de planifi ca-
ción y tiempo. Se solicitó un permiso a la institución 
y a las autoridades mediante una carta de la entidad 
ya mencionada, cumpliendo con las reglas y estatu-
tos establecidos. Después de obtener este permiso, se 
procedió a realizar la visita al centro de estudios para 
poder realizar el trabajo de campo.

Luego de haber cumplido con los requisitos del Ideice, 
con la aprobación del anteproyecto y la autorización 
del centro para llevar a cabo la investigación, se reali-
zó la aplicación de los instrumentos de investigación 
a los estudiantes, se tabularon los datos en softwares 
especializados que valoran su confi dencialidad y se 
realizó toda una depuración crítica de los datos. Ade-
más, se hizo la revisión bibliográfi ca correspondiente, 
se organizó la información y culminó la investigación.

Todo el proceso de comunicación con las autoridades 
académicas del centro fue mediante la red social 
WhatsApp y la plataforma de correo electrónico Gmail, 
utilizándose mecanismos de comunicación cifrada 
por la confi dencialidad y protección de los datos. 
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Resultados

Tabla 2. Rendimiento académico

Sobre el rendimiento académico que perciben tener 
los estudiantes en su formación, el 30.43 % dice tener 
un rendimiento sufi ciente en Informática; mientras, 
por la homogeneidad de los datos, un 91.29 % refl eja 
tener un rendimiento notable en las áreas de Matemá-
ticas, Ciencias Naturales y Educación Física. En Lengua 
Española un 60.87 % señala tener un buen rendimien-
to y solo un 21.74 % indica tener excelente rendimien-
to en Matemáticas según se visualiza en la tabla 2.

ASIGNATURA SUFICIENTE NOTABLE BIEN EXCELENTE

Lengua Española 8.73 21.74 60.87 17.39

Matemáticas 4.35 30.43 43.48 21.74

Ciencias Naturales 13.04 30.43 52.17 4.35

Ciencias Sociales 26.09 26.09 39.13 8.70

Inglés 17.39 4.35 26.09 17.39

Francés 26.09 4.35 21.74 8.7

Educación Física 4.35 30.43 52.17 13.04

Informática 30.43 13.04 34.78 19.73

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Cantidad de trabajos realizados

Sobre la cantidad de trabajos elaborados durante su año escolar, un 43 % ha realizado entre 11 y 20 trabajos, un 
39 % ha realizado entre 6 y 10, el 10 % ha realizado entre 20 y 30, mientras que solo un 9 % ha realizado más de 
30, como se visualiza en el gráfi co 1.
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                     Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 2. Elaboro el trabajo de inmediato cuando me lo envían

Sobre la inmediatez en la elaboración de trabajos cuando el maestro los asigna, un 44.29 % está de acuerdo, un 
21.3 % está totalmente de acuerdo, un 20.1 % está en desacuerdo, un 17.39 % está totalmente en desacuerdo, 
un 17.4 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 8.7 % está bastante de acuerdo, tal como se visualiza en 
el gráfi co 2.
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                     Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Inmediatez en la realización de 
los trabajos

Sobre qué tan inmediato realizan los trabajos por di-
versos motivos, un 44.29 % hace los trabajos de inme-
diato, mientras que el 20.1 % expresa que no lo hace 
de inmediato. Un 39.6 % deja los trabajos para el últi-
mo día, en tanto que un 35.3 % manifi esta que no lo 
deja para el último día. Esto se visualiza en la tabla 3.  

MOTIVO EN DESACUERDO DE ACUERDO

Hacer los trabajos de inmediato 20.1 % 44.29 %

Dejar los trabajos para el último día 35.3 % 39.6 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. ¿Qué es una referencia o cita 
bibliográfica?

Para verifi car el conocimiento sobre la cita o referencia 
bibliográfi ca, se les facilitaron a los estudiantes unas 
opciones para que ellos identifi caran y seleccionaran 
según sus conocimientos lo que era una cita o referen-
cia, siendo la respuesta correcta la C. Esto se visualiza 
en la tabla 4.

OPCIONES

A La sección inicial de un libro, donde se hace un resumen-presentación del 
contenido.

B El diccionario ideológico de la lengua española.

C Alsina, J. (1983). Literatura griega. Contenidos, métodos y problemas. 
Barcelona, Editorial Ariel.

D La sección � nal de un libro, donde se hace un resumen del contenido.

E No sé lo que es una referencia bibliográ� ca.

Fuente: Elaboración propia



REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVARevie Volumen 7 – Núm. 2 – Agosto 2020-enero 2021 i 44-59

Tabla 5. Párrafos

Para identifi car el concepto de plagio, se les facilitaron 
a los estudiantes 3 textos y un original extraído de 
Wikipedia. Del texto original de Wikipedia se realizaron 
tres modifi caciones, de las cuales solo una estaba 
referenciada, como se visualiza en la tabla 5.

OPCIONES DE TEXTOS

Párrafo A

La Revolución francesa dio comienzo a partir de la autoproclamación del tercer estado 
como Asamblea Nacional en el año 1789 y concluyó en el año 1799 con el golpe de 
Estado de Napoleón Bonaparte. Tuvo fuertes implicaciones en numerosas naciones 
de Europa y supuso el enfrentamiento entre personas a favor y en contra del Antiguo 
Régimen.

Párrafo B

La Revolución francesa se inició con la autoproclamación del tercer estado como 
Asamblea Nacional en 1789 y � nalizó con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte 
en 1799. Fue un con� icto social y político, con diversos periodos de violencia, que 
convulsionó Francia y, por extensión de sus implicaciones, a otras numerosas naciones 
de Europa que enfrentaban a partidarios y opositores del sistema denominado 
Antiguo Régimen.

Párrafo C

Tal y como se comenta en la Wikipedia (2010): «La Revolución francesa fue un 
con� icto social y político, con diversos periodos de violencia, que convulsionó Francia 
y, por extensión de sus implicaciones, a otras numerosas naciones de Europa que 
enfrentaban a partidarios y opositores del sistema denominado del Antiguo Régi-
men». Su comienzo estuvo en la autodeclaración de la Asamblea Nacional en el año 
1789 y concluyó en el año 1799 con el golpe de Estado llevado a cabo por Napoleón 
Bonaparte (Wikipedia, 2010).

Fuente: Elaboración propia

Tabla 6. Textos seleccionados como 
«ciberplagio»

Para la identifi cación del ciberplagio en los textos 
seleccionados por los estudiantes, un 53.5 % indica 
que es un plagio, un 56.5 % señala que es mejor para la 
entrega y un 60.3 % indica que es peor para la entrega, 
como se visualiza en la tabla 6.

 OPCIONES PLAGIO MEJOR PEOR

Validos Párrafo (A) 8.7 21.7 30.4

Párrafo (B) 53.5 56.5 9.7

Párrafo (C) 43.5 16.1 60.3

No lo sé (D) ** 6.1 **

Total 100 % 100 % 100 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 7. Copias desde sitios web

Relacionado con la copia de los sitios web, un 63.8 % 
está de acuerdo y totalmente de acuerdo y un 36.2 
% está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo, 
como se visualiza en la tabla 7.

MOTIVO PORCENTAJE

De acuerdo a totalmente de acuerdo 63.8 %

Totalmente en desacuerdo a en desacuerdo 36.2 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8. ¿Conoces esos sitios web de REA? 

Relacionado con el conocimiento de diversos sitios web 
que dan acceso a recursos educativos abiertos (REA), un 
91.3 % conoce sobre Wikipedia y un 82.61 % no conoce 
Educando RD, como se visualiza en la tabla 8.

RECURSOS SÍ NO

Wikipedia 91.3 % 8.7 %

Rincón del Vago 73.89 % 26.11 %

Educando RD 65.22 % 82.61 %

Educared 17.39 % 34.78 %

Google Académico 24.7 % 75.3 %

Mi Tarea 30.43 % 69.57 %

Monografías 47.83 % 52.17 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. REA como fuentes de información

Sobre cómo llegaron a conocer esos sitios web, un 
60.87 % afi rmó que ellos mismos los descubrieron 
buscando en internet, un 21.74 % declaró que supo 
de ellos gracias a un familiar y un 17.4 % informó que 
los llegó a conocer por un maestro, como se visualiza 
en la tabla 9.

MOTIVO PORCENTAJE

Yo mismo/a, buscando en internet 60.87 %

Por un familiar 21.74 %

Por un maestro/a 17.4 %

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 10. REA como fuente de copia

Sobre la copia desde los diversos sitios web, un 91.30 
% copia de los sitios web y un 8.70 % no lo hace, como 
se visualiza en la tabla 10.

OPCIONES ¿COPIAS DE LOS SITIOS WEB?

Sí 91.30 %

No 8.70 %

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Impacto de copiar y pegar por razones

Sobre el impacto de copiar y pegar, se ha determinado seleccionar Nada/Poco Importante, en la que, desde la 
dimensión social, un 65.21 % afi rma que copia porque todo el mundo lo hace; desde la dimensión individual, 
un 78.26 % afi rma que copia los trabajos porque no apetece hacerlos; desde el enfoque pedagógico, un 73.91 % 
dice que copia los trabajos porque los profesores no los revisan; mientras que, desde el aspecto moral, un 47.83 
% dice que no es malo hacerlo. En la selección Importante/Muy Importante, un 17.39 % declara que copia por 
la falta de tiempo, un 26.09 % afi rma que copia los trabajos porque así se saca mejor nota que si los hace uno 
mismo, un 52.17 % señala que lo hace porque es fácil y sencillo usando Internet y un 77.91 % informa que copia 
los trabajos porque no se entiende bien para qué sirven. Todo esto se visualiza en la tabla 11.

COPIA DE TRABAJOS DIMENSIÓN NADA/POCO IMPORTANTE IMPORTANTE/MUY IMPORTANTE

Porque todo el mundo lo hace Social 65.21 17.39

Por la falta de tiempo

Individual

52.17 17.39(*)

Por pereza de hacerlos 69.56 21.74

Por creer que no se van a dar cuenta 69.57 21.74

Porque es más fácil y sencillo copiar de un compañero 73.91 21.74

Porque se saca mejor nota que si los hace uno mismo 56.52 26.09

Porque es fácil y sencillo usando Internet 34.78 52.17

Porque no apetece hacerlos 78.26 8.7(**)

Porque ya están escritos por alguien, no vale la pena hacerlos de nuevo

Pedagógica

52.17 17.39 (**)

Porque los profesores no los leen 47.83 43.48

Porque los profesores no los revisan 73.91 33.95

Por tener que hacer muchos a lo largo del curso 56.57 21.74

Por ser complicados y difíciles de hacer 47.82 50.48

Porque no se entiende bien para qué sirven 60.05 77.91

Porque no es nada malo hacerlo Moral 47.83 30.44

Fuente: Elaboración propia. (*) indica los casos en los que la opción ‘medianamente importante’es ≥ 20% de las respuestas, reforzando 
la razón por la que se copia; (**) indica casos en los que la respuesta ‘medianamente importante’ supera cualquier otra respuesta en la 
escala.
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Tabla 12. Impacto de copiar y pegar

Sobre el impacto de copiar y pegar, en la selección «Sin Importancia», se describe que un 73.91 % considera 
así copiar de un compañero/a en un examen o «fi jarse», un 56.52 % considera así copiar un trabajo entero de 
libros y enciclopedias, un 50.5 % estima así copiar partes de un trabajo de libros y enciclopedias, un 47.82 % 
opina así de copiar los deberes de los compañeros/as de clase, un 43.48 % piensa eso de copiar de un papel en 
la escuela o «hacer chivo», un 39.14 % afi rma eso de copiar un trabajo entero de Internet, un 34.77 % estima así 
copiar algunas partes de Internet, un 30.45 % considera así copiar un trabajo de un compañero/a y un 30.43 % 
considera así dejarse copiar por un compañero/a en un examen. 

En la selección «Con Importancia», un 69.57 % opina así de dejarse copiar por un compañero/a en un examen, un 
69.55 % piensa eso de copiar un trabajo de un compañero/a, un 65.23 % considera así copiar algunas partes de 
Internet, un 60.86 % estima así copiar algunas partes de Internet, un 56.53 % considera así copiar de un papel en 
la escuela o «hacer chivo», un 52.18 % opina así de copiar los deberes de los compañeros/as de clase, un 49.5 % 
considera así copiar partes de un trabajo de libros y enciclopedias y un 26.09 % estima así copiar de un compañe-
ro/a en un examen o «fi jarse».

La puntuación extrema se atribuye en el mismo orden en lo que es nada grave (NG) y extremadamente grave 
(EG), como se visualiza en la tabla 12.

IMPACTO SIN IMPORTANCIA CON IMPORTANCIA PUNTUACIÓN EXTREMA

Copiar de un papel en la escuela, «hacer 
chivo»

43.48 56.53 39.13 (EG)

Copiar un trabajo entero de Internet 39.14 60.86 34.78 (EG)

Dejarse copiar por un compañero/a en un 
examen

30.43 69.57 43.48 (EG)

Copiar de un compañero/a en un examen, 
«� jarse»

73.91 26.09 39.13 (EG)

Copiar algunas partes de Internet 34.77 65.23 **

Copiar un trabajo de un compañero/a 30.45 69.55 **

Copiar los deberes de los compañeros/
as de clase

47.82 52.18 21.74 (NG)

Copiar partes de un trabajo de libros y 
enciclopedias

50.5 49.5 13.04 (NG)

Copiar un trabajo entero de libros y 
enciclopedias

56.52 43.48 26.09 (NG)

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13. Copiar un trabajo descargado 
de Internet

Sobre copiar un trabajo descargado de Internet, un 
78.3 % ha realizado esta práctica entre 1 y 5 veces, un 
13.0 % nunca lo ha hecho y un 8.7 % la ha realizado 
más de 5 veces, como se visualiza en la tabla 13.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 13.0

Entre 1 y 5 veces 78.3

Más de 5 veces 8.7

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 14. Tus mejores compañeros 
elaboran trabajos copiando de Internet

Sobre si sus compañeros elaboran sus trabajos co-
piando de Internet, un 56.5 % afi rma que se ha reali-
zado esta práctica entre 1 y 5 veces, un 39.1 % señala 
que nunca y un 4.3 % informa que se ha realizado más 
de 5 veces, como se visualiza en la tabla 14.

 OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 39.1

Entre 1 y 5 veces 56.5

Más de 5 veces 4.3

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Copiar el trabajo de un 
compañero

Sobre copiar el trabajo de un compañero, un 52.2 % 
nunca lo ha realizado, un 43.5 %  indica que lo ha reali-
zado entre 1 y 5 veces y un 4.3 % afi rma que lo ha rea-
lizado más de 5 veces, como se visualiza en la tabla 15.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 52.2

Entre 1 y 5 veces 43.5

Más de 5 veces 4.3

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 16. Omisión de la copia del 
compañero 

Sobre realizar la copia de trabajo de un compañero, 
un 56.5 % nunca lo ha realizado, un 34.8 % lo ha reali-
zado entre 1 y 5 veces y un 8.7 % lo ha realizado más 
de 5 veces, como se visualiza en la tabla 16.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 56.5

Entre 1 y 5 veces 34.8

Más de 5 veces 8.7

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 17. Fusionar el copiar y pegar de 
diversos sitios web

Sobre fusionar el copiar y pegar de diversos sitios, un 
60.9 % ha realizado esta práctica entre 1 y 5 veces, un 
26.1 % nunca la ha realizado y un 13.1 % la ha realiza-
do más de 5 veces, como se visualiza en la tabla 17.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 26.1

Entre 1 y 5 veces 60.9

Más de 5 veces 13.1

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Fusiona tu compañero desde 
diversos sitios web

Sobre si fusiona su compañero desde diversos sitios 
web, un 52.2 % afi rma que se ha realizado esta prác-
tica entre 1 y 5 veces, un 30.4 % informa que nunca y 
un 17.4 % afi rma que se ha realizado más de 5 veces, 
como se visualiza en la tabla 18.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 30.4

Entre 1 y 5 veces 52.2

Más de 5 veces 17.4

Total 100

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 19. Fusiona de libros y enciclopedias 

Sobre si fusiona de libros y enciclopedias, un 65.2 % 
dice que lo ha hecho más de 5 veces, un 30.4 % afi rma 
que lo ha hecho entre 1 y 5 veces y un 4.3 % dice que 
nunca lo ha realizado, como se visualiza en la tabla 19.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 4.3

Entre 1 y 5 veces 30.4

Más de 5 veces 65.2

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Fusiona tu compañero de libros 
y enciclopedias 

Sobre si su compañero fusiona de libros y enciclope-
dias, un 60.9 % afi rma que esa práctica se ha realizado 
entre 1 y 5 veces, un 34.8 % dice que nunca y un 4.3 
% informa que esa práctica ha sido realizada más de 5 
veces, como se visualiza en la tabla 20.

OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 34.8

Entre 1 y 5 veces 60.9

Más de 5 veces 4.3

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Tabla 21. Compra de trabajos 

Sobre la compra de trabajos, un 69.6 % dice que nun-
ca lo ha hecho, un 26.1 % afi rma que lo ha hecho entre 
1 y 5 veces y un 4.3 % informa que lo ha hecho más de 
5 veces, como se visualiza en la tabla 20.

 OPCIONES PORCENTAJES

Válidos Nunca 69.6

Entre 1 y 5 veces 26.1

Más de 5 veces 4.3

Total 100

Fuente: Elaboración propia

Competencia informacional

El enfoque del instrumento está orientado a conocer 
el autodiagnóstico de la competencia informacional 
a través del aprendizaje informacional en el contexto 
de la educación media o secundaria, con el objetivo 
de comprender y analizar las habilidades adquiridas 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
contribuyen a la formación académica. Se estructura 
en cuatro categorías (búsqueda de información, eva-
luación de la información, procesamiento y comunica-
ción y difusión de la información) y consta de 26 ítems, 
de los cuales once están relacionados con competen-
cias digitales, lo que afi rma la pertinencia de los temas 
tecnológicos en la alfabetización informacional. Cada 
ítem valora estos tres factores: 

Importancia: Valora la importancia que tienen las 
competencias en su desarrollo académico. 

Autoefi cacia: Valora el grado de destreza o nivel de la 
competencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hábito de aprendizaje: Valora la adquisición de 
la competencia como fuente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Estos factores señalados anteriormente están bajo la 
escala tipo Likert de 9 puntos, donde 1 es baja y 9 
es alta. Mientras que el factor hábitos de aprendiza-
je está sujeto a categorías (clase, cursos, bibliotecas, 
autodidacta y otros).

Al instrumento se le realizó el análisis de fi abilidad me-
diante el alfa de Cronbach, con el propósito de estar 
seguros del proceso de recolección de datos en for-
ma precisa y con sentido. Por tanto, se agruparon los 
ítems de cada categoría con los primeros dos niveles 
arrojando los factores para cada competencia. Los re-
sultados del análisis de fi abilidad se muestran en la 
tabla 22.
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Tabla 22. Valores alfa de fiabilidad para 
los factores principales del instrumento

Sobre los valores alfa de fi abilidad para los factores 
principales del instrumento, se describen las compe-
tencias por sus factores de importancia y autoefi cacia 
a través del alfa de Cronbach y se puede ver la escala 
en la descripción de la tabla. 

COMPETENCIA FACTOR ALFA DE CRONBACH

Búsqueda Importancia 0.70

Autoe� cacia 0.78

Evaluación Importancia 0.77

Autoe� cacia 0.85

Procesamiento Importancia 0.79

Autoe� cacia 0.77

Comunicación Importancia 0.82

Autoe� cacia 0.77

Fuente: Elaboración propia

El instrumento ha resultado ser fi able, ya que los índi-
ces por cada factor son altos. Como criterio general, 
George y Mallery (2003, pág. 231) sugieren las reco-
mendaciones siguientes para evaluar los coefi cientes 
del alfa de Cronbach: 

• Coefi ciente alfa >.9 es excelente

• Coefi ciente alfa entre .8 y .9 es bueno

• Coefi ciente alfa entre .7 y .8 es aceptable

• Coefi ciente alfa entre .6 y .7 es cuestionable

• Coefi ciente alfa entre .5 y .6 es pobre

• Coefi ciente alfa <.5 es inaceptable
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Gráfico 3. Análisis de correlaciones entre factores

En el análisis de correlaciones de factores se visualiza la competencia con los factores de importancia y autoe-
fi cacia, cada uno con las correlaciones de Pearson, Sig. (bilateral) y la muestra, como se visualiza en el gráfi co 3.

Este análisis de correlación indica que el instrumento tiene alta consistencia interna según el alfa de Cronbach 
y refl eja, en el análisis y procesamiento de datos recolectados, que los estudiantes creen que han adquirido 
de mayor importancia dada a esa competencia, donde los estudiantes más ponen en práctica la competencia 
adquiere un mayor nivel de esta de donde se origina la importancia y el valor.

CORRELACIONES BÚSQUEDA EVALUACIÓN PROCESAMIENTO COMUNICACIÓN

Importancia Autoe� cacia Importancia Autoe� cacia Importancia Autoe� cacia Importancia Autoe� cacia

Búsqueda

Importancia

Correlación 
de Pearson

1 .625** .729** .673** 0.338 0.408 0.391 0.155

Sig. 
(bilateral)

0.001 0 0 0.115 0.053 0.065 0.479

N 23 23 23 23 23 23 23

Autoe� cacia

Correlación 
de Pearson

1 .505* .617** 0.199 .638** 0.263 0.3

Sig. 
(bilateral)

0.014 0.002 0.361 0.001 0.226 0.165

N 23 23 23 23 23 23

Evaluación

Importancia

Correlación 
de Pearson

1 .693** .621** .472* .655** 0.263

Sig. 
(bilateral)

0 0.002 0.023 0.001 0.225

N 23 23 23 23 23

Autoe� cacia

Correlación 
de Pearson

1 .648** .517* .510* .442*

Sig. 
(bilateral)

0.001 0.012 0.013 0.035

N 23 23 23 23

Procesamiento

Importancia

Correlación 
de Pearson

1 .625** .688** .537**

Sig. 
(bilateral)

0.001 0 0.008

N 23 23 23

Autoe� cacia

Correlación 
de Pearson

1 .438* .600**

Sig. 
(bilateral)

0.037 0.002

N 23 23

Comunicación

Importancia

Correlación 
de Pearson

1 .735**

Sig. 
(bilateral)

0

N 23

Autoe� cacia

Correlación 
de Pearson

1

Sig. 
(bilateral)

**. La correlación es signi� cativa en el nivel 0,01 (bilateral).

*. La correlación es signi� cativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Tabla 23. Medias de los factores 
en cuanto a la importancia de la 
competencia

Sobre la media del factor importancia en cada categoría 
de la competencia y su desviación típica, en la primera 
proyección se visualizan las medias: en la evaluación un 
7.26, un 6.80 en la búsqueda, en la comunicación un 
6.67 y un 6.04 en el procesamiento (ver tabla 23).

FACTOR COMPETENCIA MEDIA DESV. TIP.

Importancia Búsqueda 6.80 0.232

Evaluación 7.26 0.325

Procesamiento 6.04 0.374

Comunicación 6.67 0.341

Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. Medias de los factores en 
cuanto al nivel adquirido de la 
competencia

Sobre la media de factores en cuanto al nivel de ad-
quisición de la competencia en cada categoría y su 
desviación típica, en la primera proyección se visuali-
zan las medias: en la evaluación un 6.80, un 6.58 en la 
búsqueda, en la comunicación un 6.37 y un 5.83 en el 
procesamiento (ver tabla 24).

FACTOR COMPETENCIA MEDIA DESV. TIP.

Nivel Búsqueda 6.58 0.23

Evaluación 6.80 0.32

Procesamiento 5.83 0.32

Comunicación 6.37 0.31

Fuente: Elaboración propia

Tabla 25. Análisis de competencias exploratorios de los datos por factores

En el análisis de competencias exploratorios por factores, los datos de las categorías de la competencia in-
formacional se visualizan según las medias de cada factor, que aquí son más importante, menos importante, 
mejor adquirida y peor adquirida. Esto está organizado por la media más alta de cada competencia, cómo se 
visualiza en la tabla 25.

COMPETENCIA
FACTOR

Mas Importante Menos Importante Mejor Adquirida Peor Adquirida

Búsqueda de Información Saber buscar y obtener 
información en internet

Saber utilizar fuentes de 
información impresas

Saber utilizar fuentes 
electrónicas de información

Conocer las estrategias de 
búsqueda de información 

Medias 7.4 6.5 7.6 5.9

Evaluación de Información Saber evaluar la calidad de los 
recursos de información

Determinar si una fuente de 
información está actualizada 

Reconocer la idea de un autor en 
un texto

Conocer la tipología de las 
fuentes de información 
cientí� cas 

Medias 7.6 6.6 7.2 6.1

Procesamiento de Información Reconocer en el texto las ideas 
del autor

Saber resumir y esquematizar la 
información

Saber instalar programas 
informáticos

Saber utilizar gestores de 
referencias bibliográ� cas

Medias 6.9 6.4 6.3 4.8

Comunicación y Difusión de 
Información

Saber hacer presentaciones 
académicas

Saber comunicar en público Saber redactar un documento Conocer las leyes de uso de 
información y derecho de autor

Medias 7.5 6.7 7.3 6.1

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 4. Fuentes de aprendizaje

En las fuentes de aprendizaje para cada competencia, 
un 42.37 % señala otros, un 34.03 % dice que las cla-
ses, un 12.03 % afi rma que los cursos, un 10.34 % in-
forma que de forma autodidacta y un 4.75 % reporta 
que la biblioteca ha sido la fuente de su aprendizaje.

34.03%

12.03%

4.75%
10.34%

42.37%

BEPC

Clases Cursos Biblioteca Autodidacta Otros

Fuente: Elaboración propia

Discusión

El ciberplagio es un acto de deshonestidad académica 
que se enfoca en la utilización de recursos digitales a 
través de las TIC, con las que se busca, se accede y se 
utiliza la información, que puede ser apropiada de for-
ma parcial o total. Este estudio se ha hecho con el obje-
tivo de conocer la situación del ciberplagio académico 
como desafío en la competencia informacional de los 
estudiantes del segundo ciclo del nivel medio en la mo-
dalidad académica. Reviste gran importancia porque 
está enfocado en contribuir con el desarrollo de inte-
grantes de la sociedad que tengan principios y valores 
que fomenten el pensamiento lógico, creativo y crítico, 
así como el conjunto de la ciencia y la tecnología. 

Este estudio tiene por fi nalidad identifi car las causas 
y efectos del ciberplagio en la formación académica 
de los estudiantes, mostrar en qué escenarios se pro-
ducen situaciones de ciberplagio académico, describir 
cómo se requieren valores éticos como la integridad y 

la honestidad académica al momento del estudiante 
realizar y presentar sus trabajos, así como analizar el 
conocimiento que tienen los estudiantes en el ámbito 
de las competencias informacionales.

Arrojando que en las relaciones del uso del internet 
para cometer o no ciberplagio, como la accesibilidad 
a sitios Webs específi cos es en donde verdaderamen-
te se ratifi ca el cometer plagio. Se demuestra que el 
78.26 % de los estudiantes ha elaborado sus trabajos 
accediendo al Internet y que el 17.39 % acude a los 
centros de internet «cybers» para encontrar informa-
ción sobre sus trabajos. En cambio, solo el 4.35 % va a 
las bibliotecas o recurre a libros que no se encuentran 
en el centro educativo (Gallardo Echenique, 2012).

El hecho es que se enfrenta un gran desafío en el 
cumplimiento de estas competencias y de la alfabe-
tización informacional. Solo el 78.26 % ratifi ca que el 
maestro les ha enseñado a buscar información, mien-
tras que el 21.74 % afi rma que no. ¿Algún maestro les 
ha recomendado buscar información en Wikipedia? El 
60.96 % afi rma que el profesor les ha hecho la suge-
rencia, mientras que el 39.04 % responde que no. Con 
el acceso a la plataforma los estudiantes se limitan, 
ya que ellos consideran que encontraron todo en un 
solo sitio y que no deben buscar más. Esto hace que, 
en algunas clases, cuando el maestro ha asignado un 
tema a investigar, la gran mayoría de los estudiantes 
presente lo mismo de forma repetida. En este sentido, 
el estudiantado no ha desarrollado sus habilidades 
para orientar sus tareas a otros enfoques. Si bien este 
sitio web no es estandarizado, algo muy importante 
es que puede ser una línea de referencia para no partir 
desde la nada.

Como se visualiza en la tabla 13, se les ha preguntado 
a los estudiantes ¿has copiado un trabajo descargado 
de Internet?, siguiendo la interrogante de ¿cuántas 
veces lo has realizado en cualquiera de tus asignatu-
ras?  A lo que la mayoría de los estudiantes (un 78.3 %) 
afi rma que entre 1 y 5 veces lo ha hecho. 

En ese mismo contexto acorde a una de las interro-
gantes se plantea: “dos de tus mejores compañeros/as 
elaboraron sus trabajos copiando de Internet”, lo cual 
en sus respuestas la inferencia es muy alta y signifi cati-
va para los datos desde la concepción del ciberplagio, 
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observando que un valor discreto (13.0%), no obstan-
te, cuando se refi ere al estudiante da en respuesta un 
(39.1%), cuando se trata de atribuir la misma conduc-
ta, pero a un compañero de clase. Ver Tabla 14.

Visualizando la representación de los datos en la tabla 
2, afi rmamos que, como explicación, el motivo corres-
pondiente a la dimensión social no es, en gran exacti-
tud, uno de los motivos más relevantes. En otro orden, 
desde las motivaciones individuales, destacamos la 
facilidad de copiar de internet (52.17 %) y la obtención 
de mejores califi caciones copiando el trabajo de la red 
que elaborándolo directamente el estudiante (29.09 
%), lo que permite identifi car la gravedad de la per-
cepción de las facilidades que ofrecen las TIC y el ma-
nejo inadecuado de esos recursos. Muy signifi cativa es 
la astenia para cumplir con la asignación indicada por 
el maestro, a lo que llaman «pereza» (21.74 %).  

Desde la concepción pedagógica, se manifi esta el no 
entender para qué sirve la elaboración de los trabajos 
(60.05%), lo cual está relacionado con el hecho de que 
consideran dichos trabajos complicados y difíciles de 
hacer (50.48 %), argumentando que muchas veces 
desconocen las pautas necesarias. Además, algo un 
poco desmotivador y que hace notar que se ha de-
sarrollado una metodología de trabajo caracterizada 
por no enfocarse en el proceso formativo de los estu-
diantes, pues no toma en cuenta el interés de estos en 
conocer los avances en su desarrollo, es el hecho de 
que el 43.48 % cree que los maestros no leen sus tra-
bajos, lo que se correlaciona con el 33.95 % que afi rma 
que los profesores no revisan los trabajos. También, se 
tiene que hacer referencia a la dimensión moral, que 
destaca que no es nada malo el hacer cualquier tipo 
de las acciones descritas (30.44 %).

Algo a resaltar es que, en la categoría de ciberseguri-
dad (que abarca protección de datos, redes sociales, 
Internet sano, etc.), el 56.52 % de los estudiantes tiene 
muy bajos conocimientos y requiere de capacitación 
para potencializar sus destrezas, frente a un 43.48 % 
que expresa tener altos conocimientos. A su vez, en 
la categoría de prevención (que abarca ciberacoso, ci-
berplagio, etc.), un 78.26 % refl eja tener bajos conoci-
mientos, ameritando formación, a diferencia del 21.74 
% que expresa lo contrario.

Se deduce que el acceso a los recursos educativos 
abiertos (REA), para obtener información al elaborar sus 
trabajos es una de las grandes difi cultades como enfo-
que de la gestión de la competencia informacional.

En cuanto al conocimiento de qué es una referencia 
bibliográfi ca, se pudo analizar que solo el 8.70 % se-
leccionó la respuesta correcta (C), con un 52.17 % dis-
tribuido entre la respuesta A y D, y un 39.13 % que afi r-
ma que no sabe lo que es una referencia bibliográfi ca 
(E). Esa situación se explica en parte cuando el 60.87 % 
de los estudiantes afi rma que sus maestros no les han 
enseñado qué es una referencia bibliográfi ca, frente al 
39.13 % que afi rma que sí. Afi rmamos que es un grave 
problema formativo que genera graves defi ciencias 
desde la educación primaria y, en algunas ocasiones, 
en el ejercicio profesional, ya que no saber reconocer 
el autor de un trabajo académico es un tipo de con-
ducta no ética que promueve valores de deshonesti-
dad académica.

El avance digital en este contexto no es una excusa 
para el ciberplagio, aun cuando no se pueda juzgar al 
alumno si no ha sido formado para prevenir la comi-
sión de este delito. Si bien desde el sentido común, 
luego de que el estudiante desarrolla ciertas habilida-
des y competencias en su proceso formativo y de for-
ma autodidacta, potencializa más sus conocimientos 
en sus quehaceres (Judith y Parra 2013). 

Hoy en día, en la sociedad de la información y el co-
nocimiento, el acceso universal a las informaciones 
mediante los recursos tecnológico constituye una de 
las principales causas para la gestión inadecuada del 
manejo de la información si las competencias infor-
macionales no han sido enseñadas y aprendidas por 
los estudiantes.

El currículo educativo dominicano promueve un mode-
lo de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, 
las cuales son de gran importancia para el progreso de 
los estudiantes. Tres de ellas están focalizadas en el dia-
rio quehacer de los estudiantes y han de verse refl eja-
das en el desarrollo de sus trabajos académicos: ética y 
ciudadana; pensamiento lógico, creativo y crítico; y la 
científi ca y tecnológica. Sus efectos han de visualizar-
se en el desarrollo efectivo del quehacer estudiantil al 
momento de realizar cualquier asignación, puesto que 
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un alumno que desarrolle estas competencias previene 
directamente la comisión de este delito (Sureda Negre, 
Comas Forgas y Oliver Trobat, 2015).

La estrategia metodológica de asignación de trabajos 
de investigación es algo para la vida, pero depende-
rá de la práctica efectiva de cada estudiante según su 
interés. Es en esa práctica donde se ha de ver el cum-
plimiento de las competencias adquiridas mediante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hernández, Gi-
rón, González y Arteaga, 2013). 

El acceso a fuentes no estandarizadas no es tomado 
como línea de referencia, sino como parte total y úni-
ca en la elaboración de sus trabajos: el estudiante sue-
le limitarse a la primera información que encuentra y 
no amplía sus conocimientos, además de copiar de un 
compañero, todo lo cual supone un gran obstáculo para 
enriquecer y potencializar sus habilidades (Wiley, 2014).

En cuanto al contexto en que se producen situacio-
nes de ciberplagio académico, hay que destacar que 
para el 92 % de los estudiantes la cantidad de traba-
jos elaborados durante su periodo académico es en-
tre 6 a 30, mientras que el 9 % ha elaborado mucho 
más de 30. Y aunque se constata que los trabajos son 
una actividad metodológica, los estudiantes no ven 
cuál es su razón y los logros obtenidos con ello, solo 
el conocimiento.

Al momento del maestro asignarles los trabajos, el 
instrumento cuestiona mediante los siguientes ítems: 
¿qué sucede con los trabajos asignados?, ¿cuándo los 
realizan?, ¿elaboran sus trabajos inmediatamente o 
los dejan para último momento? Para lograr con exac-
titud el resultado de los datos y obtener una tenden-
cia signifi cativa, se descartan las opciones «de acuer-
do» y «ni en desacuerdo». De ello resulta que el 20.1 % 
no hace el trabajo de inmediato, a diferencia del 44.29 
%, que sí hace el trabajo de inmediato. 

La elaboración de trabajos durante el proceso de for-
mación académica en secundaria es una estrategia 
didáctica para que los alumnos desarrollen compe-
tencias éticas y ciudadanas, científi ca y tecnológico, 
además de que incentiva el pensamiento lógico, crea-
tivo y crítico.

Los impactos de forma grave están relacionados con 
técnicas de copias que suponen un fraude delibera-
do en situaciones de evaluaciones y elaboración de 
trabajos: dejarse copiar en un examen (69.57 %) y co-
piar de un compañero (69.55 %), los cuales arrojan un 
elevado índice en relación con la puntuación extrema, 
frente al 56.53 % que utiliza el hacer chivo en su pro-
ceso evaluativo (Aldrete, 2011). 

Lo cual se identifi ca que el copiar de fuentes impresas 
ya sea total o parcial para el trabajo es de un (50.5%) 
y el (56.52%) de forma signifi cativa no es considerado 
grave por tanto consideran más grave copiar partes de 
un trabajo de Internet que entero (Goldstein, 2009).

Si el copiar trabajos de un compañero es signifi cati-
vamente más grave que copiar sus deberes o tareas, 
copiar partes de Internet no es nada grave ni es re-
chazado (34.77 %). Sin embargo, copiarlo entero sí lo 
es (60.86 %), siendo más grave aún dejarse copiar en 
exámenes. 

Por otra parte, en la tabla 6, donde se les preguntó a 
los estudiantes «¿Qué entiendes por plagio?», se les 
presentaron dos párrafos con modifi caciones leves y 
uno original extraído de Wikipedia y referenciado en 
el sistema APA como si fueran empleados en la ela-
boración parcial de un trabajo de investigación. El 
caso es que la mayoría de los estudiantes afi rma que 
plagiar del original es hacer lo contrario. Así, utilizar 
el párrafo de un texto perfectamente referenciado o 
citado de forma bibliográfi ca es interpretado como un 
plagio total, con datos signifi cativos de un 53.5 % en 
el párrafo B.

No obstante, respecto al párrafo B, los estudiantes afi r-
man que tiene mayor plagio que el C, es decir, una co-
pia más larga es menos plagio que una breve o incluso 
copia parcial. Esto si se toma en cuenta que el párrafo 
C es catalogado como el peor para la entrega, seguido 
del párrafo A, «copia sintética».

De conformidad con el parecer de los estudiantes, 
la mejor opción para ser utilizada en un trabajo es el 
párrafo B, «copia extensa», seguida del párrafo A y, en 
muy mínima medida, el párrafo C.  Datos que nos in-
dican que los estudiantes no entienden ni diferencian 
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una cita textual de un plagio, lo cual es un grave défi cit 
en su formación.

Un aumento muy representativo, copiar un traba-
jo descargado de Internet entre 1 y más de 5 veces 
en conjunto, siendo el 78.3% del total. Estando este 
ítem muy relacionado con la respuesta y pregunta 
que muestran la gravedad de copiar partes de un tex-
to desde la web. Los estudiantes consideran menos 
grave copiar partes de un sitio web o cualquier docu-
mento digital o fuente de búsqueda porque entien-
den que es menos problemático, que esto es lo que se 
acostumbra a hacer. Esta situación refl eja los valores 
académicos al momento de aplicar la alfabetización 
informacional al elaborar sus trabajos académicos. 

En la tabla 18, desde la perspectiva de uno de sus 
compañeros de clase, resulta de gran similitud el esce-
nario en la tendencia, afi rmándose ser una conducta 
de alto impacto representativo en sus trabajos desde 
la perspectiva de la deshonestidad académica (69.6 
%) y siendo la opción «nunca» la más baja.

Con motivo del avance de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, la comisión de este delito, 
en el contexto académico, ocurre gracias al acceso a 
la Internet al momento del maestro asignar una tarea, 
limitándose el estudiante en muchas ocasiones, y de-
pendiendo de su interés, a la primera información que 
encuentra (Jaume Sureda y Rubén Comas, 2011).

Además, al momento de elaborar los trabajos, no sa-
ben identifi car la referencia bibliográfi ca correspon-
diente para el citado y suelen suponer que el Internet 
es un espacio sin restricciones porque no es nada malo 
copiar y pegar de una web y entregarle la asignación 
al maestro (Tauchert, 2018). 

En diversos contextos, y específi camente en el mo-
mento del estudiante elaborar su trabajo, este se sien-
te motivado a cometer plagio porque los maestros no 
revisan ni leen los trabajos, porque considera que está 
escrito y no hay que hacerlo nuevamente y porque no 
entiende para qué sirve elaborarlos —lo que le pare-
ce complicado y difícil—. Por eso opta por recurrir al 
Internet (por su facilidad)  o a un compañero, prefi -
riendo hacerlo de un tercero para obtener así mayores 
califi caciones (Chun-Hua y Ling-Yu, 2007). 

Como los estudiantes desconocen las pautas necesa-
rias, no elaboran sus trabajos, alegando como excusa 
que lo hacen así ya sea por pereza o por falta de tiempo. 
Y aunque siguen el criterio de que todo el mundo lo 
hace y que nadie se dará cuenta, temen ser descubier-
tos por el maestro (Ayala, Figueroa y González, 2012).

La actitud de copiar se extiende también a los pro-
cesos de evaluación de conocimientos, en los que se 
tiende a hacer «chivos» o a «fi jarse» de un compañe-
ro. En este sentido, la deshonestidad académica no 
se trata solo de copiar partes seccionadas o totales 
de Internet o libros para los trabajos de investigación, 
también afecta la metodología de evaluación de los 
estudiantes. Debido a la aplicación de competencias 
académicas que potencializan el perfi l de los estu-
diantes se ve desde el punto de vista de los alumnos 
como estrategias colectivas o autoayudas desde el 
que hacer estudiantil al docente asignar las activida-
des a realizar (Vaamonde y Omar, 2008). 

Para describir los valores éticos con 
enfoque en la integridad y honestidad 
académica que se identifican al momento 
del estudiante presentar sus trabajos. 

Al preguntar a los estudiantes que, si dejan o no el 
trabajo para el último día, se proyecta un resultado 
diferente al gráfi co 2. Similar al ítem anterior, descar-
tamos las opciones intermedias, indicando el 35.3 % 
no dejar los trabajos para el último día, a diferencia del 
39.6 %, que sí lo hace. En un esquema comparativo de 
ambas respuestas con inferencia en una tendencia de 
falsedad en los estudiantes en relación con el tiempo 
de elaborar los estudiantes sus trabajos siendo así un 
acto de irresponsabilidad y deshonestidad académica 
tal como se refl ejan en sus respuestas.

Los valores de la vida estudiantil son refl ejo del proce-
so de enseñanza-aprendizaje, lo que hace inevitable 
que se hable de la transmisión y aplicación de los co-
nocimientos sin valores. La honestidad se da cuando 
el estudiante actúa con integridad y responsabilidad 
hacia sí mismo y los demás produciendo obras autén-
ticas que reconocen adecuadamente sus fuentes y la 
propiedad intelectual de otros (Morey, 2011).
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En el contexto del uso de Internet, en la accesibilidad a 
sitios webs específi cos, es en donde verdaderamente 
se ratifi ca la comisión del ciberplagio. 

Los estudiantes refl ejan un comportamiento no ético 
y deshonesto en su quehacer a causa de que no pro-
ducen trabajos sobre la base de sus propias ideas ni 
utilizan sus propias palabras. Desde el aspecto moral, 
suelen afi rmar que el Internet es un espacio sin res-
tricciones, por lo que no se hace nada malo si se co-
pia y pega para entregar un documento (Kakkonen y 
Mozgovoy, 2012).

Es necesario recordar que «el respeto al derecho aje-
no es la paz» (Benito Juárez García), por lo que es de-
ber de todos respetar el derecho de otros mediante 
las acciones que se hacen día a día. En este sentido, 
hay que respetar el trabajo hecho por los otros, pues 
el plagio nos afecta a todos: debe crearse conciencia 
moral y deben realizarse actos honestos que nos dis-
tingan como individuos que saben vivir en una buena 
sociedad. 

Se promueve en los estudiantes una cultura de falta 
de integridad y deshonestidad académica con la co-
misión del ciberplagio, ya sea por razones sociales o 
personales, por tanto es un deber de la comunidad 
educativa promover la búsqueda del conocimiento 
exigiendo honestidad, confi anza, justicia, respeto y 
responsabilidad personal e intelectual en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido, hay que destacar que un 79.91 % afi r-
ma que todo lo que hay en Internet se puede copiar, 
pegar y descargar, que no está mal ni es ilegal hacerlo, 
frente a un 26.09 % que expresa lo contrario. Así, uno 
de los ítems cuestiona: «¿No haces nada malo si para 
hacer un trabajo vas a Internet, copias el contenido 
de webs y lo pegas en un documento que entregas al 
profesor/a?».

Sin valores las comunidades educativas no se pueden 
desarrollar. La falta de honestidad interfi ere con el li-
bre intercambio de ideas. La falta de confi anza atenta 
contra los procesos de enseñanza y aprendizaje. La fal-
ta de justicia mina la dimensión crítica de la búsqueda 
del conocimiento propia de la enseñanza. Sin respeto 

no es posible el diálogo público. Es necesario asumir 
nuestra responsabilidad en el fomento y la defensa de 
estos valores, si no lo hacemos, no nos podemos cons-
tituir como una comunidad de aprendizaje íntegra y 
de altura (Puccio, 2019).

No obstante, según sus conocimientos de la existen-
cia de estos sitios web, son muy utilizados, que como 
fuente de copy-paste de los trabajos de esos referen-
ciados recursos, para su que hacer académico.

En cuanto al nivel de dominio de las competencias in-
formacionales por parte de los estudiantes, hay que 
decir que incluso las fuentes o recursos educativos 
abiertos (REA) representan un gran desafío para ellos 
debido a las defi ciencias que presentan en la búsque-
da, evaluación, procesamiento y comunicación de la 
información, lo que va directamente relacionado con 
el ciberplagio por la gestión inadecuada de esas habi-
lidades (Soriano, 2016). 

Los resultados muestran que, en lo que tiene que ver 
con la importancia de las distintas categorías de la com-
petencia informacional, los estudiantes consideran más 
importante la evaluación de la información y menos 
importante el procesamiento de la información. 

En lo que atañe al nivel de adquisición de la compe-
tencia, los resultados muestran diferencias signifi ca-
tivas entre los factores, F (3.27) =32.57 y P<. 000. Las 
medias de cada factor se muestran en la tabla 24.

El factor más importante, en la adquisición de la com-
petencia, para los estudiantes es la evaluación de la 
información, en la que destacan estar más formados 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, mien-
tras que el factor que tiene el menor nivel de adqui-
sición es el procesamiento de la información, preci-
samente el mismo factor al que menos importancia 
conceden.  

Esto muestra que, en su proceso de formación, el fac-
tor que creen considerar menos importante es el que 
menos le preocupa, en el sentido de que es el que 
menos interés concita a la hora de desarrollar sus 
habilidades y destrezas para mejorar en su nivel de 
competencia. 
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En un análisis exploratorio general, encontramos que 
la competencia que es considerada menos impor-
tante es la de «saber resumir y esquematizar la infor-
mación» (media = 6.4), enmarcada en la categoría de 
comunicación y difusión de la información. Por el con-
trario, la competencia considerada más importante de 
todas es la de «saber evaluar la calidad de los recursos 
de información» (media = 7.6), que se encuentra en la 
categoría de búsqueda de información.

En lo que se refi ere al nivel de adquisición de las com-
petencias, consideran que el mayor nivel adquirido se 
encuentra en «saber consultar y usar las fuentes elec-
trónicas de información» (media = 7.6), que se ubica 
en la categoría de búsqueda de información; mientras 
que consideran como la peor adquirida la de «saber 
utilizar gestores de referencia bibliográfi ca» (media 
= 4.8), que se encuentra en la categoría de procesa-
miento de información. 

Las categorías de evaluación de la información y co-
municación y difusión de la información, que consi-
deran más importantes, son, a su vez, las categorías 
en las que se perciben estar mejor preparados. Por 
otra parte, la menos importante y en la que menos 
formados están es la categoría de procesamiento de 
la información.

Las fuentes de aprendizaje son los principales espa-
cios donde los estudiantes aprenden y potencializan 
las distintas habilidades correspondientes a la compe-
tencia informacional.  

El BEPC es un gráfi co en el que se analiza de forma 
general las fuentes de aprendizaje de los estudiantes 
desde diferentes contextos, pero de forma relaciona-
da con las competencias o habilidades de búsqueda, 
evaluación, procesamiento y comunicación). Cuan-
do la adquisición de la competencia se da en otros 
lugares (como afi rma el 42.37 % de los estudiantes), 
la tendencia signifi cativa es hacia una mayor adquisi-
ción en la búsqueda de información y procesamiento. 
Cuando ha sido en las clases (como afi rma el 34.03 %), 
podemos ver en los datos por factores que se corres-
ponde con un mayor desarrollo o adquisición de la 
evaluación de la información y su comunicación. Por 
otra parte, un 12.03 % la ha aprendido en cursos, pu-
diendo estar focalizado el aprendizaje, en el contexto 
de su formación académica, en la comunicación y la 

evaluación de la información. Pero la autonomía que 
asume el estudiante al desarrollar la adquisición de las 
habilidades o categorías de la competencia informa-
cional es de un 10.34 %, refl ejándose esto en el proce-
samiento y comunicación de la información. 

Mientras que solo el 4.75 % ha obtenido el conoci-
miento de estas competencias en bibliotecas, consti-
tuyendo estas uno de los espacios que deben incidir 
en la vida académica, ya que sus recursos pueden 
combinarse con el uso de las TIC y, en este sentido, se 
analiza que su incidencia estaría en la búsqueda de la 
información y en el procesamiento.

-El proceso de formación de los estudiantes y el ejerci-
cio de la práctica docente para el desarrollo de nuevos 
conocimientos, habilidades y actitudes mediante el 
enfoque por competencias como estrategia de avan-
ce en la sociedad del conocimiento. 

Esta es la era de la digitalización y la integración de las 
TIC, en la que está enmarcada la competencia infor-
macional (que trata sobre cómo gestionar el conoci-
miento) y cada una de sus estrategias (buscar, evaluar, 
procesar y divulgar o comunicar la información). 

El plagio es un desafío al momento de los estudiantes 
elaborar sus trabajos debido a la ausencia de aplica-
ción de la competencia informacional, que desarrolla 
en ellos habilidades que potencializan su desarrollo y 
progreso académico.

Este estudio se hizo con el fi n de dar a conocer la si-
tuación del ciberplagio académico como desafío en 
la competencia informacional de los estudiantes del 
segundo ciclo del nivel medio en la modalidad acadé-
mica. El mismo arrojó como resultado que, en cuanto 
a la comisión del ciberplagio, 79.91 % de los estudian-
tes afi rma que todo lo que hay en Internet se puede 
copiar y pegar, predominando en los estudiantes una 
cultura de desvalorización académica desde los as-
pectos de la competencia informacional. Además, un 
78.26 % refl eja tener bajos conocimientos en el ámbi-
to de la referida competencia, ameritando formación 
en cuanto al ciberplagio. 

El 78.3 % copia el trabajo descargado de Internet, 
60.05 % manifi esta no entender para qué sirve la ela-
boración de los trabajos, 43.48 % cree que los maes-
tros no leen sus trabajos y esto se correlaciona con el 
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33.95 % que afi rma que los profesores no revisan los 
trabajos. Además, el 60.87 % afi rma que los maestros 
no les han enseñado a los estudiantes que es una re-
ferencia bibliográfi ca (Sureda Negre, Comas Forgas y 
Oliver Trobat, 2015; Morey, 2011). 

Reviste importancia para la comunidad educativa el 
poder refl ejar de forma signifi cativa el cumplimiento 
de acciones que fortalezcan el proceso de formación 
con el fi n de desarrollar capacidades y promover los 
valores y la originalidad para la vida.

Conclusiones

En el análisis exhaustivo de los resultados observados, 
se constata que los trabajos son una actividad meto-
dológica importante, pero los estudiantes no ven cuál 
es su razón de ser ni los logros que se obtienen a partir 
de ellos, por lo que prevalece en estos una actitud de 
desinterés y pereza al momento de elaborar sus traba-
jos. En este sentido, se manifi esta el desconocimiento 
de la aplicación de las competencias informacionales, 
lo que limita el desarrollo del pensamiento lógico, 
creativo y crítico, uno de los pilares esenciales en la 
elaboración de los trabajos desde un enfoque ético y 
mediante el uso de las TIC.

El aprendizaje sobre el acceso a la información me-
diante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) durante la formación académica 
debe hacerse desde un enfoque ético. La falta de in-
tegridad académica y la deshonestidad se refl ejan en 
el ciberplagio, delito que se suele justifi car porque se 
percibe que no es nada malo copiar desde los sitios 
web (63.8 %) y los REA. Y así, se estima, de forma signi-
fi cativa, que el 91.30 %  elabora sus trabajos copiando 
desde esos sitios, alegando como uno de sus motivos, 
desde un enfoque personal, que copian de este sitio 
web (Wikipedia) por ser más fácil y sencillo de hacerlo 
(52.17 %); mientras que, desde la concepción pedagó-
gica, un 77.91 % dice que no se da a entender bien 
para que sirven los trabajos, aparte de que el 73.91 % 
afi rma que los profesores no los revisan.

El acceso y disponibilidad del Internet para la elabo-
ración de los trabajos está al alcance de un 78.26 %, 
pero un 17.39 % accede a la red desde los centros de 

Internet “cybers” y el 4.35 % recurre a las bibliotecas y 
los libros. Pero, desde el compromiso ético y moral del 
estudiante, un 79.91 % afi rma que todo lo que hay en 
Internet se puede copiar, pegar y descargar y que no 
está mal ni es ilegal hacerlo.

Bajo el mismo esquema de los valores que se fomen-
tan desde el quehacer académico, señalamos la ines-
tabilidad en las respuestas cuando se les pregunta a 
los estudiantes si ellos copian o si lo hacen sus compa-
ñeros. De conformidad con las respuestas a los ítems, 
desde su perspectiva son ellos los que descargan más 
trabajos de Internet (56.5 %), copian de un compañero 
(34.8 %), copian mediante la combinación de diversos 
sitios web (52.2 %), copian información de libros o en-
ciclopedias (60.9 %).

Siendo las fuentes de aprendizaje de gran interés para 
la adquisición y valoración de la importancia de esta 
competencia informacional (que abarca la búsqueda, 
evaluación, procesamiento y comunicación de la in-
formación), los estudiantes afi rman que la han adqui-
rido en otros lugares (42.37 %), en las clases (34.03 %), 
en cursos (12.03 %), de forma autodidacta (10.34 %) y 
en las bibliotecas (4.75 %). Con respecto a esta última 
fuente, se puede concebir la poca incidencia de las bi-
bliotecas con motivo de la digitalización mediante los 
avances en las TIC.

Es necesario la puesta en disposición del programa 
¡Por una cultura de honestidad académica!, con la mi-
sión de promover los valores éticos y morales en el 
proceso de formación académica mediante el fomen-
to de acciones que busquen desarrollar el pensamien-
to, lógico, creativo y crítico en los estudiantes, además 
de la inclusión de la ciencia y la tecnología. Con esto 
lograremos que el grave problema del ciberplagio dis-
minuya en los centros de formación desde la educa-
ción primaria.

Además, se debe estandarizar el uso de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con la inclusión del 
programa República Digital como mecanismo para el 
buen desarrollo de los conocimientos informaciona-
les, e incorporar en el currículo educativo de todos los 
niveles, en el proceso enseñanza-aprendizaje, cómo el 
individuo debe buscar, evaluar, procesar y comunicar 
la información desde la fuente de investigación.
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