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Resumen 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue establecer el nivel de influencia de los 

hábitos de estudio y las competencias digitales en las competencias investigativas en estudiantes 

universitarios. El método de investigación utilizado fue el de tipo correlacional-causal, bajo un 

enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. La muestra estuvo formada por 84 discentes 

de la carrera de enfermería, a quienes se aplicaron el cuestionario de Hábitos de Estudio CASM-

85, y las Escalas de Competencia Digital del Alumnado de Educación Superior (CDAES), y de 

Habilidades Investigativas (EHI). Los hallazgos principales demostraron que el modelo 

propuesto de investigación se cumple, determinándose la influencia de los hábitos de estudio y 

las competencias digitales sobre las competencias investigativas, alcanzando una magnitud alta 

en el coeficiente de determinación ajustado 47% (r=,700, R
2
=,490) de tal manera que Siendo 

esta de tipo significativa y directa para cada variable independiente (p <.005). Asimismo, se 

encontró que las dimensión tecnológica, exploratorio, analítica y cooperativas de las 

competencias investigativas son explicadas por las competencias digitales y los hábitos de 

estudios de los universitarios (p <.005). Por último, se puedo establecer que los hábitos de 

estudio se encuentran en una tendencia negativa en un 42%, mientras que las competencias 

digitales fueron eficientes en un 46% y las habilidades investigativas estuvieron presentes en un 

nivel medio con un 59%. Se puede concluir que tanto las habilidades para el estudio, como las 

competencias digitales contribuyen a desarrollar destrezas y actitudes necesarias para alcanzar 

un desempeño positivo en la práctica investigativa. 

 

Palabras claves: Hábitos de estudio, competencias digitales, competencias investigativas  
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Abstract 

The objective of this research work was to establish the level of influence of study habits and 

digital skills on research skills in university students. The research method used was 

correlational-causal, under a quantitative approach and non-experimental design. The sample 

was made up of 84 nursing students, to whom the CASM-85 Study Habits questionnaire, and 

the Higher Education Student Digital Competence Scales (CDAES), and Investigative Skills 

Scales (EHI) were applied. The main findings demonstrated that the proposed research model 

is fulfilled, determining the influence of study habits and digital skills on research skills, 

reaching a high magnitude in the adjusted coefficient of determination 47% (r=.700, R2= .490) 

in such a way that this is significant and direct for each independent variable (p <.005). 

Likewise, it was found that the technological, exploratory, analytical and cooperative 

dimensions of research skills are explained by the digital skills and study habits of university 

students (p <.005). Finally, it can be established that study habits are in a negative trend at 

42%, while digital skills were efficient at 46% and research skills were present at a medium 

level at 59%. It can be concluded that both study skills and digital competencies contribute to 

developing the skills and attitudes necessary to achieve positive performance in research 

practice. 

 

Keywords: Study habits, digital skills, research skills 
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Introducción 

Los hábitos de estudio desempeñan un rol fundamental en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes, pues estos no podrían poner en práctica sus capacidades si previamente no 

han podido cultivar para sí mismos hábitos de estudio efectivos. Es importante tomar esto en 

consideración, porque los individuos que logran desarrollar hábitos de estudio efectivos 

forman capacidades para un aprendizaje más rápido y eficiente. Por otra parte, Estrada et al. 

(2022), en relación a las competencias digitales, las han definido como el conjunto de 

conocimientos que se necesitan para hacer uso de las tecnologías y que requieren de no solo 

actitudes críticas y activas hacia estas mismas, sino también motivación para el aprendizaje de 

su empleo correcto, considerando tanto sus puntos positivos como limitaciones. De hecho, de 

acuerdo con Ramírez et al. (2021), dichas competencias son esenciales, pues se constituyen la 

base para la formación de las actitudes y habilidades propias de la investigación científica, 

favoreciendo la exploración en el ámbito académico con el propósito de abordar problemas 

específicos. De este modo, el diseño de la investigación se describe a continuación: 

En el primer capítulo, se planteó y formuló la realidad problemática junto con los 

objetivos de esta investigación; además, se proporcionó la justificación e identificó sus 

limitaciones. En el segundo capítulo, se recopiló su marco teórico, presentando las bases 

conceptuales que la sustentan, además de formular sus hipótesis respectivas. El tercer capítulo 

detalló la metodología utilizada en este estudio, describiendo su diseño y tipo, población y 

muestra de análisis, así como también la operacionalización de las variables, junto con la 

descripción de las herramientas de recopilación de datos. En el cuarto capítulo, se dieron a 

conocer los resultados a través de gráficos y la discusión de sus hallazgos. Finalmente, en el 

quinto capítulo, se expusieron las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta 

investigación. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Diversos estudios han concluido que estos universitarios, incluidos los alumnos de 

enfermería, presentan bajo nivel académico debido a hábitos de estudio inadecuados como 

resolución de problemas, planificación de exámenes, escucha, serían algunos indicadores, que 

explicarían este hecho (Najarro, 2020).  

Sin embargo, el QS World University Rankings (2023) ha señalado que por debajo de 

una centena (96) de instituciones de educación terciaria provenientes de Latinoamérica están 

consideradas en el ranking de las mejores 1000. (La Universidad de Sao Paulo, fue la primera 

en aparecer, ubicándose en el puesto 115), y en el ranking de Times Higher Education (2023), 

el cual evalúa el desempeño universitario a partir de métricas relacionadas tales como la 

internacionalización de las universidades índole, entrega del conocimiento investigación, y la 

naturaleza de la docencia, solo se incluye a la peruana Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

Entre los primeros 61 a nivel de América. Es así que, tanto Estrada et al. (2022) como Cota 

(2020) reportaron que realmente los estudiantes universitarios no alcanzaron niveles de 

excelencia con respecto al aprendizaje pese a que estos habían adquirido métodos o 

metodologías para tomar mejores notas durante las clases, estudiar antes de sus exámenes, 

hacer sus tareas, o para estudiar mejor. 
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En referencia a las competencias digitales, Nyikes (2018) reportó el gran valor que han 

aportado al mundo de estos días, especialmente a la educación, ya que no solo no le fue ajeno, 

sino que este sector tuvo que crear e implementar tanto herramientas digitales como 

plataformas orientadas a la realización de clases más interactivas entre profesores y 

estudiantes. Es más, de acuerdo a Molina (2022), debido al confinamiento establecido por los 

gobiernos por la pandemia de coronavirus, no solo todas estas nuevas tecnologías tuvieron que 

ponerse a prueba, sino que también las competencias digitales adoptaron un carácter de 

obligatoriedad, el cual tenía que cumplirse a todo nivel y estrato social de alcance nacional. Es 

por esta razón, de acuerdo a este investigador, que diversidad de plataformas de enseñanza son 

utilizadas tanto a nivel primario como terciario por las instituciones educativas. 

Con respecto a las competencias investigativas a nivel nacional, la Ley Universitaria 

exhorta la implementación de mecanismos para el impulso tanto de la investigación científica 

como de la investigación formativa en las mallas curriculares universitarias de posgrado y 

pregrado (Ley Universitaria, 2014). Por otra parte, Oseda et al. (2021) han reportado que la 

percepción estudiantil con respecto a estas iniciativas es aún la de una educación limitada, y 

donde en particular, las competencias investigativas en el pregrado no se desarrollaban de la 

forma más adecuada. Tomando en consideración lo anterior, dichos autores mencionados 

respondieron el porqué de dicha percepción estudiantil, planteando que, no solo el uso poco 

adecuado de los medios digitales y las TIC, sino también la escaza alfabetización digital 

fueron factores directamente relacionados a este problema.  

Por el contrario, el nivel universitario con respecto a la competencia digital aún se 

encuentra en etapa formativa, siendo más predominantes en los propios alumnos que los 

docentes; ya que de acuerdo a Pérez et al. (2023), han mostrado evidencia de que dicha 

competencia presenta un nivel ineficiente en los alumnos de ciencias de la salud (63%) y 
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niveles intermedios en universitarios de ciencias empresariales (88%). Por lo tanto, para la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2021), el desafío del mejoramiento de las competencias digitales recae entonces sobre los 

profesores, pues estos profesionales tienen el deber de encontrarse en capacitación constante 

en la obtención de destrezas que se necesitan en los ambientes virtuales, así como también en 

la realización de clases de calidad. 

La deseabilidad de mejores competencias investigativas para una mejor formación y 

conocimientos en investigación puede verse reflejado en los resultados alcanzados en pruebas 

internacionales, de acuerdo a Oseda et al. (2021), quienes lo ejemplificaron mencionando los 

Scimago Institutions Rankings (2021), en donde los Estados Unidos ocuparon la primera 

posición en producción científica, alcanzando 32,440 publicaciones solo en la categoría de 

educación. Además, de acuerdo a los autores mencionados anteriormente, en este mismo 

ranking, Colombia, Chile, México y Brasil fueron los países cuyas universidades ocuparon los 

diez primeros puestos en toda Latinoamérica en lo referente a producción científica en 

educación. El Perú, de acuerdo a este reporte, no solo estuvo afuera de este top ten, sino 

también fue presentado como el país que tuvo menor producción científica en la temática 

educativa. 

Considerando todo lo dicho anteriormente, se desea subrayar la necesidad de la 

adopción de nuevas estrategias que garanticen el interés en el estudio e investigación entre los 

alumnos de posgrado, y que al mismo tiempo garanticen la obtención de habilidades digitales 

para desarrollar hábitos de estudio efectivos.  
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué nivel los hábitos de estudio y las competencias digitales influyen en el 

fortalecimiento de las competencias investigativas en estudiantes de universidades de Lima, 

2024? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿En qué nivel los hábitos de estudio y las competencias digitales influyen en las 

competencias investigativas exploratorias en estudiantes de universidades de Lima, 2024?  

PE2: ¿En qué nivel los hábitos de estudio y las competencias digitales influyen en las 

competencias investigativas tecnológicas en estudiantes de universidades de Lima, 2024? 

PE3: ¿En qué nivel los hábitos de estudio y competencias digitales influyen en las 

competencias investigativas analíticas en estudiantes de universidades de Lima, 2024? 

PE4: ¿En qué nivel los hábitos de estudio y competencias digitales influyen en las 

competencias investigativas cooperativas en estudiantes de universidades de Lima, 2024? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Establecer el nivel de influencia de los hábitos de estudio y las competencias digitales 

en las competencias investigativas en estudiantes de universidades de Lima, 2024 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Identificar el nivel de influencia de los hábitos de estudio y las competencias 

digitales en las competencias investigativas exploratorias en estudiantes de universidades de 

Lima. 
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OE2: Identificar el nivel de influencia de los hábitos de estudio y las competencias 

digitales en las competencias investigativas tecnológicas en estudiantes de universidades de 

Lima. 

OE3: Identificar el nivel de influencia de los hábitos de estudio y las competencias 

digitales en las competencias investigativas analíticas en estudiantes de universidades de 

Lima. 

OE4: Identificar el nivel de influencia de los hábitos de estudio y las competencias 

digitales en las competencias investigativas cooperativas en estudiantes de universidades de 

Lima. 

1.4. Justificación de la investigación  

1.4.1. Teórica 

Esta tiene como propósito estimular la actitud reflexiva y fomentar la discusión 

académico en torno al corpus de conocimiento preexistente (Santa Cruz, 2015). 

En base al método teórico, este estudio hace una contribución significativa, ya que 

examina los hábitos de estudio cambiantes, las habilidades digitales y su impacto en 

desarrollar un marco interpretativo general para desarrollar habilidades de investigación de 

pregrado del peso que implica adquirir y aplicar las competencias digitales que exigen los 

nuevos entornos de aprendizaje, marcara un nuevo principio para incentivar la investigación 

científica y éxito en la educación. La contribución puede sugerir nuevas interpretaciones de 

este fenómeno y se puede considerar un lugar desde donde se puede partir para iniciar 

investigación en el campo (Dextre, 2022). 

La primera variable, hábitos de aprendizaje, parte del importante aporte de Ausubel 

(1963) y el constructivismo en el aprendizaje. Además, como factor básico, Vicuña (2014) 

muestra que la conducta aprensible que el estudiantado actúa independiente y mecánica, lo que 
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ayuda a aprender de manera significativa, esta variable se incluye en las cinco dimensiones 

que evalúan las formas de hábitos de aprendizaje. Y estas son: forma de estudio; la 

terminación de la tarea; preparación para el examen; recepción de cursos; técnicas de 

aprendizaje. 

La segunda variable, competencias digitales, se sustentan de los constructos propuestos 

por Vygotsky (1987) y Siemens (2004), teorías socioculturales y del conectivismo 

respectivamente como el de Ng (2012) y la instrucción digital, tiene que ver con las 

individuales para la realización de diversas actividades en entornos digitales. 

La tercera variable, competencias investigativas, estará compuesta de las teorías 

constructivistas de Piaget y Vygotski y como base fundamental el modelo propuesto por 

Rodríguez et al. (2020), quienes señalan que dichas competencias están conformadas por un 

número de habilidades ajustadas a un accionar metódico y que se encargan de la dirección y la 

efectivización de las actividades investigativas académicas. De este modo, se puede decir que 

las competencias investigativas son imprescindibles para la actividad académica. La falta de 

estas, de hecho, no solo predice una producción académico-científica considerablemente 

pobre, sino también un rendimiento deficiente. 

1.4.2. Metodológica 

Ocurre cuando el proyecto a emprender presenta una novedosa metodología o 

estrategia destinada a la generación de conocimiento válido y confiable (Santa Cruz, 2015). 

Esta utiliza un enfoque cuantitativo, el cual, según Hernández y Mendoza (2018), reúne 

información, la cual, mediante sus datos internos, pueden dar una respuesta a una serie de 

preguntas investigativas y por medio de esto confirmar las hipótesis propuestas inicialmente. 

Para estos autores, este método se basa en estadísticas, conteos y mediciones numéricas para 

determinar patrones precisos de comportamiento en muestras de población. De igual forma, 
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las herramientas investigativas empleadas cumplen con la confiabilidad y validez relacionada 

con la medición de ambas variables analíticas. En este sentido, Gutiérrez et al. (2017) y la 

Escala de Aprendizaje Autodirigido de Fasce (2011). 

1.4.3. Práctica 

Esta ocurre cuando su desarrollo conduce a la solución de una problemática o, al 

menos, sugiere estrategias cuya aplicación conllevaría a su resolución (Santa Cruz, 2015). 

Esto puede ser de ayuda a profesores y estudiantes en su formación de buenos hábitos de 

estudio y, en el segundo caso, les permitirá tener un mejor desempeño al implementar cursos 

que utilicen habilidades digitales, permitiendo a los estudiantes el desarrollo de capacidades 

digitales y el mejoramiento de sus hábitos para estudiar. 

1.5. Limitaciones de la investigación  

En el desarrollo de la investigación, una limitante se encontró en los escasos 

antecedentes que vinculen ambas variables de estudio como hábitos de estudio y competencias 

digitales. Así también, se evidenció dificultades para encontrar instrumentos actualizados que 

cuenten con la confiabilidad y validez para su aplicación, y que sobre todo midan 

objetivamente ambos constructos, sin embargo, se logró encontrar instrumentos efectivos que 

han permitido cumplir con los objetivos de la investigación. Otro factor limitante fue el tiempo 

para el desarrollo de las bases teóricas que sustenta el estudio, donde al ser tres variables, 

exige una mayor responsabilidad y compromiso para hacer la búsqueda de la información. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Holm (2023), efectuaron un análisis de relación entre la alfabetización digital y el 

rendimiento académico en 73 universitarios, la investigación empleo un análisis de regresión 

logística y se desarrolló bajo un diseño no experimental. Los resultados muestran que algunos 

aspectos de la alfabetización digital son más cruciales para el éxito académico en el curso por 

Internet. Los estudiantes con formación en ciencias naturales exhibieron niveles más altos de 

alfabetización digital, enfatizando la importancia de considerar la educación previa para 

apoyar las habilidades digitales de los estudiantes en cursos en línea. El estudio también revela 

que los estudiantes eran competentes en la autoevaluación de sus propios alfabetización 

digital, facilitando intervenciones específicas para todos los estudiantes, independientemente 

de sus niveles iniciales de alfabetización digital. Asimismo no se establecieron diferencias 

significativas significativas entre los grupos participantes según la edad y sexo.  

La investigación de Mengo et al. (2021) en Indonesia tuvo como objetivo “Describir el 

perfil los alumnos universitarios en su desempeño en alfabetización digital y hábitos de 

aprendizaje de inglés”. Esta fue una investigación nivel descriptivo y de diseño no 

experimental, conformada por 402 universitarios, en donde se administró el Cuestionario de 

Alfabetización de Trilling y Fadel. Las principales competencias en el ámbito digitales, las 
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cuales fueron predominantes en un nivel medio (3.5). De la misma manera, se pudo encontrar 

que dichas destrezas se encontraban asociadas tanto al manejo de herramientas TIC, así como 

también a la creación de contenidos digitales. Sobre los hábitos de aprendizaje del inglés 

fueron evidentes en niveles altos, donde la revisión del material, (77%), autoevaluación, 

(92%), y resume del material, fueron las más relevantes. Por todo lo anterior se concluye que 

las competencias en alfabetización digital motivan a los alumnos a mejorar sus hábitos de 

aprendizaje de inglés. 

En la India Supriyanti et al. (2020) tuvieron como objetivo “Establecer la relación 

entre las habilidades pensamiento crítico y la mejora de la alfabetización informacional en el 

aprendizaje de la química” fue cuantitativo, diseño no experimental, de nivel correlacional- 

causal, se incluyeron 32 universitarios. Los variables fueron medidas usando la prueba basada 

en texto comprendidas por 20 ítems. Los resultados indicaron que las habilidades de 

pensamiento crítico fueron calificadas como altas en un 73 % así como la alfabetización 

informacional (66%). Además, se puedo establecer una influencia directa del pensamiento 

crítico sobre la alfabetización el cual alcanzo una varianza del 45%, esto puede ocurrir debido 

a que los estudiantes que no están familiarizados con actividades que requieran de corpus de 

información extensos. Se puede concluir que el desarrollo de las habilidades de pensamiento 

no estará siempre en relación con la cultura digital. 

En México, se tienen a Sánchez et al. (2022) cuyo propósito fue “Analizar el desarrollo 

de las competencias digitales en el desarrollo de la investigación”; este estudio tuvo un 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de nivel correlacional-causal. La muestra fue 

por 248 estudiantes, los cuestionarios han sido validados por expertos, demostrando índices 

adecuados para su aplicación. Los resultados demostraron que los estudiantes recurren a los 

repositorios científicos (46%) para la búsqueda de información. Además las asociaciones entre 
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ambas variables fueron estadísticamente significativa (p <0.05) en sus habilidades y actitudes, 

pero no en sus conocimientos, obteniéndose un tamaño de efecto significativo solo en la 

dimensión procedimental (f = 0,41 y η2 = 0,142). Finalmente se puede concluir que estos 

hallazgos son importantes debido a que un número significativo de estos estudiantes 

manifestaron desconocimiento o incluso desinterés por el uso de estas herramientas TIC. 

Koyuncuoglu (2022) en su estudio en Turquía busco como objetivo “Analizar las 

Competencias Digitales y Tecnológicas de universitarios”, el estudio siguió un diseño no 

experimental, con un enfoque cuantitativo, de nivel correlaciona-causal. La muestra estuvo 

conformada por 373 universitarios de diferentes carreras de 4 universidades. Se utilizó la 

Escala de Competencia Tecnológica de Bayraktar y la Ecala de Alfabetización Digital de 

Bayraktar. Los resultados señalaron que, las dimensiones de la alfabetización digital, fueron 

altas (64%) y comprendidas en responsabilidad, búsqueda de información y comunicación y 

colaboración. Asimismo, se puede decir que su grado de alfabetización digital es predictor 

significativos en las competencias tecnológicas. Se encontraron, además una mayor presencia 

de las habilidades que hacen uso de herramientas para la comunicación diaria (M=4.20), 

seguida de las capacidades en configuración de hardware (M=4.18), mientras que la más baja 

fue la alfabetización tecnológica (M=2.92). Se pudo corroborar que las competencias 

tecnológicas tendrán hacer mayores en aquellos alumnos que demuestren un mayor 

rendimiento académico (p<.05). Finalmente, el investigador concluye que se debe tomar más 

interés en la adquisición y desarrollo de competencias digitales; ya que partir de ellos se 

pueden realizar mejoras en los planes de estudio. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Poma (2022) en Huancavelica tuvo por objetivo la identificación de una relación entre 

los hábitos de estudio de estudiantes universitarios y sus habilidades investigativas en un 
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estudio correlacional-descriptivo, nivel no experimental, con 70 estudiantes universitarios 

como muestra. Además, se utilizaron dos encuestas de escala tipo Likert, las cuales fueron 

sometidas a validez y confiabilidad. Los resultados corroboraron la asociación directa entre las 

dos variables mencionadas (rho= 0.763). Dentro de los hábitos, estos evidenciaron una 

tendencia positiva en un 58%, siendo el manejo de los entornos virtuales (44%) y 

planificación de estudio (39%) los más representativos. Se concluyo que se debe seguir 

promoviendo en desarrollo de las competencias relacionadas con los hábitos de estudio, ya que 

esta tendrá a promover actitudes para la investigación, y en su capacidad analítica. 

La investigación de Salazar (2022) en Lima buscó la corroboración de una asociación 

entre las competencias digitales y las habilidades investigativas en universitarios. Dicho 

estudio tuvo carácter no experimental de nivel correlación causal con 115 estudiantes 

universitarios por muestra. Las validaciones de los dispositivos de medición fueron 

desarrolladas por 4 jueces experimentados. Los resultados de la prueba R cuadrado, hallaron 

un coeficiente de Nagalkerke (.302) indicando que existe dependencia, es decir las variables 

independientes competencias digitales y habilidades investigativas influyen en la variable 

dependiente autoliderazgo en un 30.2%, además las competencias digitales fueron altas en el 

51%, destacándose las habilidades para crear espacios y contenidos virtuales, en el mismo 

nivel, las habilidades investigativas, fueron excelentes para crear nueva información (67%). 

Finalmente, se reconoce que, con la ayuda de las habilidades digitales, los estudiantes pueden 

navegar mejor en Internet, buscar y resolver problemas, lo que aumentaría el nivel de 

habilidades de investigación. 

Atalaya (2022) en Lima desarrolló un estudio orientado a la identificación y análisis de 

las competencias digitales y la actitud hacia la investigación en universitarios. Dicha 

investigación se desarrolló en un nivel correlacional-causal, de diseño no experimental, y 
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participaron 217 universitarios. Los cuestionarios utilizados fueron sometidos a validez y 

adaptación, demostrando coeficientes altos para su aplicación. A partir de sus resultados del 

modelo de regresión logística ordinal arrojaron valores de Wald > 43.020, Nagelkerke = 

0.879, lo cual indica incidencia significativa de las competencias digitales sobre la formación 

investigativa. Se pudo concluir además que las competencias digitales son necesarias para la 

adaptación a los nuevos espacios de educación, las cuales le permitan orientarse positivamente 

al realizar una investigación de calidad. 

Asimismo, se tiene a Pisco (2022), quien efectuó en Lima una investigación con el 

objetivo de determinar una relación entre las competencias digitales y las habilidades 

investigativas. Para esto, dicho estudio fue correlacional, no experimental y cuantitativo. de 

nivel correlacional- causal. Además, 234 estudiantes de la carrera de ingieneria fueron 

seleccionados por muestreo probabilístico, comprendieron su muestra estadística. Se utilizaron 

dos cuestionarios, los cuales fueron adaptados y validados según el criterio de los jueces, 

obteniendo índices aceptables para su aplicación. Los resultados obtenidos a través del modelo 

de regresión logística ordinal mostraron valores de Nagelkerke de 0.368, Wald superiores a 

12.737 y un p-valor de 0.000, los cuales permitieron aceptar que la competencia digital y 

docente inciden de manera significativa en la formación investigativa. Así, se puede concluir 

que el uso de estrategias didácticas para desarrollar las habilidades investigativas de los 

estudiantes universitarios es muy necesario e importante para que puedan mejorar su dominio 

de las herramientas informáticas. 

El estudio desarrollado por Segovia et al. (2023), buscó definir las competencias 

digitales en relación a las habilidades para la cooperación en alumnos universitarios. Para esto 

se aplicó un estudio de tipo correlacional y diseño no experimental-transversal. La muestra 

estuvo constituida por 114 discentes de Lima, los cuales fueron evaluados por medio de dos 
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instrumentos: Se aplicaron dos cuestionarios a la muestra de investigación, los cuales fueron 

diseñados por los investigadores, además de cumplir con la válidos y confiabilidad. Los 

principales resultados demostraron que existe incidencia de las competencias investigativas en 

la comunicación digital en tiempos de pandemia, debido a Pseudo R2 de Nagelkerke, el cual 

fue de 0.742, estableciéndose que las competencias investigativas inciden en un 74.2% en la 

comunicación digital. En este sentido, se puede concluir que la gestión de las TIC juega un 

papel central en la formación universitaria no solo en el proceso de aprendizaje, sino 

principalmente en el desarrollo de habilidades investigativas a nivel cooperativo. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Hábitos de estudio 

2.2.1.1. Conceptualización de la variable hábitos de estudio 

De acuerdo con Parodi et al. (2019), los hábitos de estudio vienen a ser una variedad de 

actividades, recursos, técnicas y estrategias que mantienen una relación directa con el 

conocimiento que un individuo adquiere. Es decir, la aplicación de estas en una forma 

determinada permite a los alumnos el mejoramiento y el desarrollo de sus habilidades 

traducido esto no solo en el aprendizaje de aquello que se quiere aprender, sino también en 

buenas notas, lo cual es su objetivo principal. 

Para Cecilia et al. (2018), los hábitos de estudio están comprendidas por todas aquellas 

técnicas y métodos que se utilizan no solo para la adquisición de información sino también 

para el favorecimiento substancial de los procesos de aprendizaje-enseñanza; asimismo, estos 

autores han sostenido que los hábitos de estudio están caracterizados por una serie de 

comportamientos que son habituales y continuos, ya que estos últimos se construyen, de 

hecho, en relación con el aprendizaje individual, así como en relación a la interacción de este 

con su medio ambiente. 
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Por su parte, Moreno-Arrebola et al. (2018) han afirmado que tomando en cuenta los 

reflejos y formas que los individuos van reuniendo con el paso del tiempo, los hábitos de 

estudio son aquellas que estos han ido incorporando, porque han notado su relevancia para sus 

capacidades de respuesta a los estímulos. 

El empleo de una metodología de estudio apropiada conlleva el potencial de ampliar la 

facultad de concentración del estudiante, así como de optimizar sus habilidades auditivas y de 

redacción, al mismo tiempo que reduce la susceptibilidad a la distracción. Es esencial tener en 

cuenta que la gestión de los hábitos individuales de estudio requiere una disposición a 

adaptarse a una variedad de enfoques, tal como se subraya en el trabajo de García et al. (2017). 

2.2.1.2. Tipos de hábitos de estudio 

Según Morata et al. (2020), se pueden identificar seis grupos distintos de hábitos, a 

saber: (a) hábitos sociales: estos son las diversas actividades que los individuos realizan como 

parte de su evolución en interacción con otros de su entorno; (b) hábitos afectivos: estos se 

refieren a la gestión interna de las emociones en relación a la sociedad o la familia; (c) hábitos 

físicos: estos se realizan regularmente para la mejora de la autoestima y el combate en contra 

del sedentarismo; (d) hábitos dominantes: estos generalmente se cruzan con las actividades 

cotidianas y se convierten en comportamientos compulsivos; además, estos causan mucho 

estrés tanto en profesionales como estudiantes ya que requieren una gestión organizada y 

planificación con horarios establecidos; (e) hábitos improvisados: estos son aquellos que si 

bien no están prefijados anticipadamente, requieren de una constante mejora y de adaptación a 

situaciones especiales en función de las características de estas últimas; y (f) hábitos útiles: 

estos se relacionan directamente con la vida diaria y pueden abarcan actividades, tales como la 

participación en todas las actividades dentro de las clases, el intercambio de opiniones, el 

planteamiento de preguntas indagatorias, la investigación y la toma de apuntes. 
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2.2.1.3. Teorías de los hábitos de estudio 

Tünnermann (2011) ha sostenido que los hábitos de estudio pueden sustentarse por 

medio de la teoría de Piaget, denominada de desarrollo cognitivo, pues para este autor, en unas 

cuantas palabras, el aprendizaje, al igual que los hábitos de estudio, es un proceso individual, 

activo y de construcción interna. Esta similitud, de acuerdo al autor mencionado al inicio, 

queda más claramente explicada al recordar que Piaget afirmó que la adquisición de nuevos 

conocimientos en los individuos ocurre en procesos en los que una nueva información se 

agrega a la estructura o esquema mental previa en su mente. Una vez ocurrido esto, dicha 

estructura mental pasa a través de una reorganización y modificación de acuerdo a ciertos 

mecanismos de acomodación y asimilación llevados a cabo por cada alumno. 

En la misma línea de pensamiento, se tiene a García (2007), para quien también el 

constructivismo, al igual que los hábitos de estudio, se asemejan en que para el primero, el 

aprendizaje puede ser construido por los individuos mismos por medio de la interacción de sus 

aspectos sociales, cognitivos y afectivos; esto quiere decir, de acuerdo al autor mencionado 

anteriormente, que los conocimientos pueden ser una construcción diaria individual, al igual 

que los hábitos de estudio. García (2007) ha sostenido que esto es así, ya que los individuos se 

caracterizan no solo por tener concepciones e ideas y estar en continuo aprendizaje, sino 

también por poseer sus propias teorías sobre la vida y facultades cognitivas. 

Por último, el autor principal que respalda esta primera variable es Vicuña (1998) 

aclara que un hábito se refiere a un cambio de conducta cuando una persona aprende un 

proceso y toma conciencia cuando realiza dicha acción de forma mecánica o casi consciente 

donde ya no tienes que pensar y actuar inconscientemente. Además, hay dos formas de evaluar 

los hábitos de los estudiantes, de las cuales (1) es buena: este tipo de estudiantes obviamente 

tienen más buenos hábitos de estudio, pero hay algunos métodos que deben mejorarse en 
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términos de recopilación de información y trabajo; (2) Negativo: Esta categoría corresponde a 

estudiantes con bajo rendimiento académico que, aunque tienen un nivel de inteligencia 

generalmente alto, tienen habilidades y hábitos de recopilación de información y realización 

de trabajos que les impiden lograr más de lo que podrían lograr cuando lo comprenden su 

insuficiente es así que deben corregir hoy sus hábitos. 

2.2.1.4. Importancia de los hábitos de estudio 

Para Mondragón et al. (2017), esta importancia se basa en su afirmación sobre la 

absoluta necesidad que los alumnos cuenten tanto con técnicas de estudio como con hábitos. 

Mientras que las primeras les permite la adquisición y comprensión del conocimiento por 

medio de distintos métodos, los hábitos de estudio, para estos autores, son la forma de pensar 

y sentir que se tienen que construir, promover, y desarrollar diariamente a fin de poder lograr 

un mejor desempeño académico. La importancia de los hábitos ha sido también observada por 

Bedolla (2017), para quien una investigación más exhaustiva sobre esta variable traería como 

resultado la identificación de elementos que tienen un efecto tanto positivo como negativo 

sobre el desempeño académico colegial, ya que este desconocimiento aun produce resultados 

muy insatisfactorios en los procesos de aprendizaje de una buena cantidad de estudiantes. En 

este sentido, López (2015) ya había afirmado que los hábitos son de suma importancia ya que 

reside en los resultados que se logran cuando se pueden ser aplicados por los alumnos. Esto es 

así para los autores mencionados anteriormente, ya que el empleo de buenos hábitos trae 

mejoras significativas a los procesos de aprendizaje y sin números de conocimientos, lo que 

significa que los estudiantes no solo tuvieron una mejor comprensión de los conocimientos 

sino también un mejor rendimiento académico. 
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2.2.1.5. Evolución histórica de los hábitos de estudio 

Se puede observar que con el transcurrir de los años, la forma cómo se entienden los 

hábitos de estudios ha evolucionado hasta volverse un concepto no solo de importancia 

creciente, sino también que debe abarcar múltiples componentes. Así, se tiene a Secada 

(1971), quien sostenía que los hábitos de estudio eran los maneras con las que los estudiantes 

tenían que hacer frente diaria o regularmente a sus diferentes quehaceres académicos. 

Posteriormente, Fernández (1988) perfeccionó el concepto, afirmando que son no solo 

comportamientos automáticos, sino también formas de trabajar intelectualmente en favor de 

los valores culturales por medio de acciones tales como la asimilación, transformación y la 

creación. Posteriormente, Covey (1989) los definió por medio de la gráfica de la trilogía, la 

cual sostiene que los hábitos de estudio vienen a ser la intersección de tres ejes en los 

individuos: sus conocimientos, sus capacidades y sus deseos. Tres décadas después, los 

hábitos de estudio son tanto la frecuencia como el tiempo dedicados a una actividad 

académica; estos factores, además, son los mejores predictores del éxito académico 

(Universidad de Granada, 2001). 

Para medir la primera variable, se utilizó el Inventario de Hábitos de estudio CASM-85 

de Vicuña (2014), el cual está conformado por 55 ítems y que tiene por objetivo medir 4 

factores: Métodos de estudio, realización de tareas, preparación de exámenes, recepción de 

clases y técnicas de estudio.  

2.2.1.6. Dimensiones de la variable hábitos de estudio 

De acuerdo a Vicuña (2005), son 5 las dimensiones que constituyen a los hábitos de 

estudios, a saber:  
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Área I: Métodos de estudio. 

Esta dimensión consiste en la identificación de un modo asertivo de estudio a través de 

una revisión de sus métodos de estudio del estudiante. En este sentido, se registran acciones, 

tales como la capacidad para relacionar un tema foco de estudio con otros, el recitar de 

memoria lo que se ha leído, elaborar consultas y darse una respuesta así mismo por a través de 

las propias palabras, subrayar vocablos que no le son familiares, así como subrayar puntos 

centrales.  

Área II: Realización de tareas. 

Esta comprende en la identificación de acciones, tales como el dar mayor relevancia a 

la forma cómo se presenta un trabajo que a la comprensión del mismo, permitir que se 

encarguen de la realización del trabajo, buscar la acepción de las palabras desconocidas o poco 

familiares, y buscar libros. 

Área III: Preparación para exámenes. 

Esta dimensión toma en consideración aspectos, tales como el confundir los temas 

estudiados durante el examen, hacerse presente sin estar completamente preparado, preparar 

apuntes ocultos para utilizarlos durante el examen, estudiar diariamente un par de horas, 

estudiar para el mismo día que toma lugar el examen. 

Área IV: Recepción de clases. 

Esta abarca acciones, tales como el poner en orden las notas al termino de clases, 

preguntar al docente por el significado de vocablos poco familiares, pensar en lo que se hará al 

terminar la clase, poner más atención a los chistes de los compañeros que a las clases, 

conversar con compañeros, soñar estando despierto, subrayar los textos de lectura, y tomar 

notas.  
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Área V: Técnicas de estudio. 

Esta dimensión incluye las acciones que, durante el estudio, los estudiantes llevan a 

cabo, entre las cuales se pueden mencionar el estudiar en silencia y tranquilidad, aceptar 

interrupciones de orden social (citas, paseos, fiestas, etc.), aceptar interrupciones de miembros 

de la familia, estudiar en compañía del televisor, y escuchar música. 

2.2.2. Competencias digitales 

2.2.2.1. Conceptualización de la variable competencias digitales 

Las competencias digitales, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidos para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2018), son un conjunto de capacidades que 

ayudaran a una mejor utilización y gestión de las redes para la recolección de informaciones, 

aplicaciones de la comunicación, y dispositivos digitales. De esta manera, para esta 

organización, dichas competencias permiten a los individuos no solo proveer soluciones a los 

problemas, sino también colaborar y comunicar, así como intercambiar y crear contenidos 

digitales, para así lograr un desarrollo creativo y eficaz en las actividades sociales en general, 

el trabajo, y en la vida. 

Por su parte, Gonzáles (2018) manifestaron que las competencias digitales son 

capacidades que hacen posible una alfabetización capaz de la impartición de conocimiento y la 

administración de la información que hacen posible buscando arreglar a los problemas que se 

presentan en la sociedad de la información en constante evolución. En esta misma línea, para 

el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 

2017), estas son habilidades por medio de las cuales se puede interactuar con las tecnologías 

de la información y la comunicación de forma fiable, precisa y creativa para alcanzar los 

objetivos de afiliación y participación activa en la vida social, el empleo, el ocio, el trabajo y 

el estudio. 
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De acuerdo a Marza y Cruz (2018) las competencias, desde una perspectiva educativas 

pueden ser definidas como herramientas valiosas que hacen posible una activación de 

procesos, conocimientos, y actitudes. Por medio de estas, los alumnos se forman en destrezas 

que promueven las capacidades para la innovación, así como la transferencia de 

conocimientos. También se tienen a Iordache et al. (2017), quienes indican que las 

competencias digitales deben tomarse como el resultado cuantificable y concreto del proceso 

formativo en conexión a la alfabetización de carácter digital más actual. 

En cuanto a la alfabetización digital, de acuerdo con Rangel y Peñalosa (2013), se 

centra esencialmente en los procesos cognitivos que permiten adquirir habilidades para utilizar 

las TICs y gestionar la información. Sin embargo, estos procesos se entienden como el 

resultado de un entrenamiento en el uso de herramientas que tienen base tecnológica del 

ámbito informático. 

2.2.2.2. Teorías de la variable competencias digitales 

En 2004, George Siemens publicó el conectivismo, que consideró la “teoría del 

aprendizaje de la era digital”; para él el aprendizaje debe ocurrir de manera personal, donde el 

estudiante tenga la capacidad de hacerlo; allí exploró diferentes formas de aprender, 

identificando relaciones y estilos de aprendizaje (Siemens, 2004). En este sentido, el 

conectivismo entiende el aprendizaje como un proceso que no se encuentra bajo el control de 

los individuos, sino más bien uno que, de hecho, toma lugar en un entorno de elementos 

centrales cambiantes. La adquisición de conocimiento, conceptualizada como la asimilación 

de información procesable, tiene la capacidad de localizarse en ámbitos externos a la propia 

cognición, como en el caso de un repositorio de datos o una organización. Este proceso de 

adquisición se enfoca en el establecimiento de vínculos entre conjuntos de información 
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altamente especializada, y son precisamente estas conexiones las que posibilitan un mayor 

aprendizaje, siendo más relevantes que el nivel actual de conocimiento que se posee. 

Además, está comprendida en el modelo de Ng (2012) la alfabetización digital es un 

conjunto de alfabetizaciones que están anexadas al uso de la tecnología digital en la 

intersección de tres dimensiones: dimensiones técnicas, cognitivas y socioemocionales de la 

alfabetización digital. Nos permite aprender sobre los estudiantes, lo que saben y lo que 

pueden hacer para aprender se realizara de manera que sea efectiva. Así se podría lograr una 

forma de vida productiva en una realidad en donde la digitalización es una característica 

dominante. Este modelo comprende 3 factores (1) Creatividad e innovación, en la práctica, se 

refiere a las acciones de crear y editar contenidos digitales diversos (vídeos, imágenes, y 

textos); rediseñar contenidos, (2) ciudadanía digital, se refiere a las acciones de utilizar 

responsablemente los contenidos digitales, es decir, tomando en consideración las normas de 

protección de datos personales, así como las de derecho de autor y (3) tratamiento de la 

información, se refiere a las acciones de buscar fuentes de información, así como también el 

crear y distribuir recursos digitales. 

Así, para Bernal et al. (2019), el conectivismo es una perspectiva pedagógica para la 

formación en procesos para el aprender que puede ser producidos a través de las TIC para el 

ámbito educativo. De esta manera, el desarrollo de la tecnología se basa en el conocimiento, 

que en cierto modo depende de su uso y decisiones relacionadas. Ahora, docentes, estudiantes 

y diferentes comunidades académicas tienen la oportunidad de comunicarse entre sí para 

compartir experiencias, información, valoraciones y estrategias de aprendizaje que conforman 

esta forma de aprendizaje en línea.  

El constructivismo, de acuerdo con Tigse (2019), es un constructo extensamente 

aceptado que afirma que los alumnos pueden adquirir conocimientos de forma activa 
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promoviendo un aprendizaje adecuado y que analizar sus propios modelos mentales les 

permite optimizar la comprensión y la eficacia; asegurando así la adquisición activa y no 

pasiva de conocimientos, y que contribuyan a un aprendizaje importante. 

Este enfoque constructivista es una forma de lograr las habilidades cognitivas, 

metacognitivas y socioemocionales que conducen a la autonomía. A lo largo de los años, la 

educación ha seguido un patrón de comportamiento que provocó una falta de capacidad crítica 

para los conocimientos básicos; en completo contraste con el contexto de estos días, en donde 

tanto el ámbito educativo como sus metodologías de enseñanza están siendo influenciados 

grandemente por las tecnologías modernas, en la que se introduce un modelo constructivista 

que promueve la formación en hábitos de aprendizaje independiente en los estudiantes 

(Granados, 2021). 

2.2.2.3. Importancia de las competencias digitales 

Álvarez et al. (2017) han aseverado que el ineludible cambio hacia nuevas tecnologías, 

así como las modernas maneras de interactuar en un mundo global en la era de la información 

ha generado la nueva y urgente necesidad de contar con nuevas habilidades que permitan a los 

individuos una adaptación a las recientes innovaciones e impactos tecnológicos en la 

economía. En este sentido, la carencia de competencias digitales causa no solo una limitación 

para interactuar y la explotar recursos digitales o tecnologías similares, sino también pérdida 

de oportunidades de crecimiento. De hecho, Álvarez et al. (2017) han sostenido que, si se 

pudiese contar con todos estos, se podrían abrir nuevas puertas hacia el desarrollo de 

conocimientos de mayor importancia para la época actual, Por lo tanto, la escasez mencionada 

por estos autores es una restricción a la innovación y creatividad, la cual mella 

significativamente la propia habilidad para crear competencias digitales nuevas, lo cual, a su 

vez, tendrá un impacto en la economía digital y su propia disponibilidad. 
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Por su parte, Varguillas y Bravo (2020) ya han mencionado las múltiples ventajas que 

tiene el automatismo inherente a las tecnologías digitales para la educación, entre las cuales se 

pueden mencionar: el fomento del aprendizaje autónomo, la diversidad de recursos educativos 

de los que se puede hacer uso a diferencia de las clases presenciales, y la facilidad con la que 

se puede obtener información desde la internet, etc. En esta misma línea de pensamiento, Díaz 

et al. (2020) han manifestado claramente que, la educación universitaria debe incluir tanto 

habilidades digitales como habilidades de investigación (de inicio a fin) de todos los 

profesionales del mañana. De hecho, de acuerdo a estos autores, estas ideas ya han comenzado 

a plasmarse en distintas escuelas profesionales, en donde sus programas académicos (incluso 

las de posgrado) desarrollan el pensamiento de tipo reflexivo, crítico, y lógico basados en 

enfoques de aprendizaje tanto flexibles como autónomos.  

El uso de las TICs, tiene una fuerte repercusión, tanto en la manera de entender la 

educación como en la generación de conocimiento, en la medida que permite acceder 

rápidamente a la diversidad de investigaciones y bibliotecas virtuales que acercan el 

conocimiento, permitiendo su desarrollo a partir de la realización de nuevas investigaciones. 

Desde este punto de vista las TICs están fuertemente vinculadas a los procesos de 

investigación y sin duda al desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes (Barrón, 

2000) 

2.2.2.4. Evolución histórica de las competencias digitales 

Para Ferrari (2012), el advenimiento de las tecnologías modernas trajo como 

consecuencia natural la necesidad de evolucionar estas capacidades en los individuos para la 

gestión del conocimiento, acceso y evaluación crítica. En este sentido, la alfabetización digital 

o las competencias digitales han evolucionado en consecuencia.  
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A nivel universitario, Salaburu et al. (2011) reportaron que un cambio se inició por 

medio de la creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), cuyas reuniones 

tuvieron por objetivo lograr mejoras palpables no solo en el sistema terciario de educación 

sino también su relación con los requerimientos sociales y laborales, siendo este un proceso 

cuyos debates han llevado a constantes reflexiones. Como resultado, las competencias 

digitales, según Esteve (2015) y Gisbert et al. (2016), desempeñan un papel fundamental y 

está presente en la mayoría de los planes de formación universitaria. De hecho, según la 

Comisión Europea (CE, 2007), estas habilidades ya han sido consideradas como una de las 

ocho habilidades clave, porque son aquellas habilidades que permiten a las personas hacer el 

mejor uso de los recursos tecnológicos que proporcionan las bases. aprendiendo especialmente 

para estudiantes universitarios en su proceso de formación académica. 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2019) ha establecido en su agenda para el desarrollo sostenible, 

programada para el año 2030, la inclusión de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) para las sociedades del conocimiento como parte de sus objetivos de 

formación educativa. Estos objetivos se reflejan en la búsqueda de una reducción de las 

desigualdades tanto a nivel nacional como entre países, la consolidación de instituciones 

sólidas, el desarrollo de infraestructuras, la igualdad de género y una educación de calidad. 

Además, Sá & Serpa (2020) han manifestado que, desde el contexto marcado por el estado de 

emergencia debido a la pandemia de coronavirus y el traslado de las clases hacia entornos 

virtuales y la consecuente disminución de la presencialidad, las competencias digitales han 

adquirido un significado vital, fundamental. 

En cuanto al instrumento que permitió medir la segunda variable de estudio, este se 

trató del cuestionario de Competencia Digital del Alumnado de Educación Superior (CDAES) de 
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Gutierrez et al. (2017), conformada por 29 items, con escala tipo likert. Este cuestionario mide 6 areas: 

Alfabetización informacional, comunicación y colaboración, creación e innovación, pensamiento 

crítico, ciudadanía digital, creatividad e innovación. 

2.2.2.5. Dimensiones de la variable competencias digitales 

De acuerdo al modelo propuesto por Gutiérrez et al. (2017), las competencias digitales 

pueden ser evaluadas por medio de 6 dimensiones, a saber: 

Información y alfabetización informacional. 

Esta dimensión evalúa las capacidades de los individuos para analizar, organizar, 

recopilar, almacenar, recuperar, localizar, actualizar e identificar información digital una vez 

evaluada su importancia y fines (Fraser et al., 2013).  

Comunicación y colaboración. 

Esta se encarga de la evaluación de capacidades, tales como participar e interactuar en 

redes de comunicación, conectarse y colaborar con los miembros de su equipo por medio de 

herramientas digitales, compartir recursos por medio de herramientas en línea, comunicarse en 

entornos digitales, así como enseñar por medios digitales (Pérez-Escoda & Gonzáles-

Fernández-Villavicencio, 2016). 

Creación e innovación digital. 

Esta dimensión identifica las capacidades individuales para realizar imágenes, vídeo, 

audios y contenidos digitales diversos, producciones relacionadas al arte, para recolectar e 

integrar contenidos de antesala y saberes, para planificar, editar, y rediseñar medios, digitales 

(vídeo, imagen, y texto) (Siemens, 2008).  
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Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 

Esta se encarga de la identificación de capacidades, tales como toma de decisiones 

informadas, resolución de problemas, administración de proyectos, uso de pensamiento crítico 

para la conducción y planificación de estudios o investigaciones (Gutiérrez et al., 2017) 

Ciudadanía digital. 

Esta dimensión estima las capacidades de los individuos para los asuntos sociales, 

culturales y humanos en estrecha relación con las TIC mientras practican conductas éticas y 

legales (Gutiérrez et al., 2017). Asimismo, también se le entiende como la capacidad que 

tienen los individuos de ser miembros activos en una sociedad en línea (Collin, 2015). 

Búsqueda y tratamiento de la información. 

Esta dimensión se caracteriza por emplear técnicas para ubicar, organizan, analizar 

evalúan, sintetizan y usan éticamente información a partir de una variedad de fuentes y 

medios. Esta se encarga de la estimación de capacidades, tales como cómo las TIC trabajan, 

qué sistemas utilizan, bajo que conceptos se fundamentan, etc. (Gutiérrez et al., 2017). 

2.2.3. Competencias investigativas 

2.2.3.1. Conceptualización de la variable competencias investigativas 

A través de los años, diversidad de investigadores, tales como Valenzuela et al. (2021), 

Bravo (2019) o Moncayo y Velásquez (2018) han ensayado la definición de esta variable 

fundamentándose en sus aspectos psicológicos, es decir, como el conjunto de acciones de 

campo y acciones mentales, las cuales permiten dar forma racional tanto al establecimiento de 

problemas como al de sus soluciones respectivas, tomando en consideración los componentes 

de una investigación. Asimismo, para autores como Vera et al. (2018) y Rodríguez et al. 

(2018), las competencias investigativas son habilidades específicas cuya naturaleza está 

intrínsicamente relacionada a la investigación, motivo por el cual estas se centran en la 
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búsqueda de soluciones a diversidad de problemas que pueden surgir u ocurrir en una 

comunidad. En la misma línea de pensamiento, se puede mencionar a Moreno (2005), para 

quien las competencias investigativas son habilidades específicas de aprendizaje de índole 

investigativa que los individuos pueden desarrollar antes de recibir a una formación 

sistemática en investigación.  

Por su parte, Jaik (2017) también ofrece una definición para las competencias 

investigativas las cuales son una agrupación de destrezas esenciales, habilidades, actitudes y 

saberes para así realizar la planificación y ejecución de investigaciones. Estas competencias 

adquieren relevancia cuando adquieren importancia en la comprensión y contribución a los 

métodos del estudio científico, abarcando a partir de concepción del proyecto hasta la 

divulgación de los resultados en publicaciones especializadas. 

2.2.3.2. Características de las competencias investigativas 

Para que los estudiantes universitarios puedan realizar el diseño de sus proyectos de 

investigación, no solo es necesario que dominen ciertos conocimientos, sino también que sean 

conscientes de otras competencias complementarias, tales como las profesionales, 

metodológicas y básicas. Esto último es fundamental ya que esto les permite entonces 

distinguir las herramientas adecuadas para cada tipo de competencia y construir así sus 

propios proyectos. En este sentido, es importante destacar el papel fundamental que tiene el 

estudiante investigador en la generación de contribuciones en el campo de la ciencia (Gómez e 

Isea, 2020). 

De acuerdo a Reiban (2017), las competencias investigativas tienen por característica 

el ser intrínsecas al individuo además de relacionarse con un desempeño caracterizado por la 

efectividad y la superioridad en situaciones específicas. Por otro lado, la investigación 

científica implica enfrentarse a problemas, comenzando a abordarlos con preguntas, tales 
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como ¿Cómo? ¿Para qué? y ¿Por qué? Es decir, la curiosidad filosófica lleva a la exploración 

de la realidad académica, y, en este sentido el desarrollo de habilidades investigativas es una 

preparación para la realización de investigaciones, la cual debe estar presente en todos los 

niveles educativos, lo que a su vez conduce a la creación de nuevos conocimientos que 

refuerzan los conocimientos ya adquiridos en los estudios académicos. 

2.2.3.3. Importancia de la variable competencias investigativas 

Para Ayala (2020), esta radica en que son particularmente importantes para los 

alumnos universitarios, pues su dominio a un grado suficientemente bueno significaría que 

estos cuenten con habilidades para presentar soluciones a problemas académico-investigativos 

propuestos, partiendo de una evaluación inicial de la información disponible tanto a nivel 

investigativo como internacional. Por otro parte, para un autor tal como Núñez (2019), la 

relevancia de las competencias investigativas es patente para aquellos estudiantes quienes 

desean darles una mayor prioridad a estudios y alcanzar un mayor nivel de educación superior. 

En este sentido, para este autor, las iniciativas y estrategias del sector educación que 

promuevan la formación de investigadores a través de la realización de investigación es 

realmente fundamental. 

Por otra parte, Castro-Rodríguez (2021) determinó que, entre estudiantes de pregrado, 

el haber realizado exposiciones en concursos y publicados artículos, así como el pertenecer a 

un grupo de investigación o sociedad científica estudiantil se relacionaron con poseer una 

mejor formación en competencias investigativas. Esto llevó a concluir al autor mencionado 

anteriormente que el desempeño adecuado durante la práctica investigativa depende en gran 

medida de las competencias investigativas del investigador, es decir, sus actitudes, destrezas y 

cúmulo de conocimientos. De manera similar, Aguirre-Macavilca (2020) sostuvo que, si los 

alumnos universitarios pudiesen hacerse de competencias investigativas, entonces sería 
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posible para estos llevar a cabo con mucha más facilidad tanto sus trabajos académicos o 

científicos como la publicación de sus estudios a través de revistas arbitradas, jornadas 

científicas, simposios o congresos, etc. Todo esto, para el autor mencionado anteriormente, 

contribuirían significativamente no solo a la práctica académica de estos estudiantes, sino 

también a la actividad investigativas de la propia universidad. No obstante, Aguirre-Macavilca 

(2020) indicó con claridad más adelante que las cosas ocurren de una manera totalmente 

diferente, pues los alumnos de universidad adolecen varias habilidades y competencias, 

especialmente aquellas relacionadas con la investigación, están subdesarrolladas en el mejor 

de los casos, pero a menudo nunca se abordan. 

Chávez et al. (2022) ratificaron que, ahora más que nunca, el desarrollo y formación en 

competencias investigativas son una absoluta necesidad para los egresados universitarios, 

quienes para afrontar exitosamente las demandas de las sociedades actuales necesitarán de 

aquellas, ya que la investigación será una de las funciones específicas dentro de sus labores 

profesionales. Es por esta razón que este mismo autor señaló la necesidad de un rediseño o 

reestructuración hacia modelos educativos que tomen en consideración tanto las competencias 

investigativas como los perfiles de egreso y profesional de los estudiantes. 

Similarmente, para Moreno (2021), las instituciones de educación terciaria deben 

asegurar que sus alumnos reciban una formación en competencias que los capaciten a obtener 

el mejor provecho de los recursos informativos disponibles. Estas competencias, de acuerdo a 

estos dos autores, no solo le serían útiles a estos estudiantes durante su formación profesional, 

sino también favorecerían su aprendizaje permanente durante el transcurso de su vida, lo cual 

los mantendría siempre socialmente incluidos. De manera similar, Ruiz & Moya (2020) 

subrayaron los importantes beneficios que una adecuada formación en competencias 
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investigativas puede traer tanto para los estudiantes como para las casas de estudios 

superiores, así como para los docentes que contribuyeron en su adquisición.  

2.2.3.4. Teorías de la variable competencias investigativas 

Para Reiban (2017), tanto la teoría de la complejidad como la teoría holística de 

Gonzales (2007) y Correa (2009) respectivamente, pueden dar fundamento a las competencias 

investigativas universitarias, ya que la orientación de ambas es hacia un aprendizaje 

significativo e integral, es decir, una formación hacia un crecimiento individual profesional 

con orientación hacia la solución de problemáticas sociales. el enfoque socioformativo 

considera las competencias como una medida integrada de resolución de problemas en 

situaciones a través de la aptitud, la mejora continua y el compromiso ético. Están constituidos 

tanto por procesos fundamentales (cognitivo emocionales) como públicos y demostrables, 

pues implican siempre el propio comportamiento hacia los demás y/o situaciones (Tobón, 

2010). Desarrollar habilidades de investigación para resolver problemas contextuales a través 

de metodologías de investigación específicas, teniendo en cuenta el conocimiento acumulado, 

la colaboración y el compromiso ético para generar conocimiento y tomar acciones que tengan 

mayor impacto en la realidad (Tobón, 2017). Sobre esta base, las habilidades de investigación 

tienen como objetivo generar conocimiento sobre un fenómeno u objeto de estudio mediante 

la aplicación del método científico, incluyendo la formulación de hipótesis de investigación, la 

realización de experimentos y el análisis e interpretación de resultados. 

Asimismo, autores, tales como Cruz y Villavicencio (2018), Araya et al. (2007) y 

Vielma y Salas (2000), han subrayado la importancia de la teoría de Piaget, la cual manifiesta 

que la edificación de los conocimientos parte de otros adquiridos previamente. Esto, de 

acuerdo a los diversos autores mencionados anteriormente, es posible porque los individuos 

son capaces de utilizar su experiencia en estrategias de gestión, así como su propia motivación 
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a través de situaciones problemáticas, las cuales, apareciendo desde los ámbitos cultural, 

virtual, social y natural les permiten la catalización de sus competencias investigativas para la 

comunicación, la crítica, la deducción, el pensamiento, entre otros. 

Además, de acuerdo con Cruz y Villavicencio (2018) y Araya et al. (2007), la 

competencia de investigación puede sustentarse en la teoría sociocultural de Vygotsky, según 

la cual el aprendizaje es el resultado de los contextos. De hecho, el conocimiento es valioso 

para compartir experiencias que fortalecen el vínculo entre estudiantes, profesores y el aula 

misma en la alfabetización informacional. También es indispensable para su contribución a la 

"zona de desarrollo próximo", donde el desarrollo humano se logra promoviendo lo que los 

individuos pueden hacer de forma independiente y lo que pueden hacer con apoyo; vale la 

pena señalar aquí la idea de involucrar el andamiaje y el bootstrapping como una inversión en 

el entrenamiento de modelos, ya que conduce a un mejor desempeño (López et al., 2015). 

Finalmente, Vargas (2010), en su trabajo sobre la alfabetización investigativa como eje 

curricular, sostiene que la investigación es un acto humano intencional emprendido para 

construir conocimiento. Los autores señalan que las habilidades básicas son observar, 

descubrir, explicar y predecir. Debe garantizar que la estructura del conocimiento, ya sea 

profano o científico, se desarrolle sobre la base de estas cuatro competencias, y alentar al os 

estudiantes a hacer precisamente eso. De manera similar, se supone que las habilidades de 

investigación están relacionadas con procesos de pensamiento tanto básicos como de nivel 

superior, así como con habilidades de comunicación y otras habilidades conductuales ubicadas 

en la dimensión emocional del individuo. En conclusión, se afirma que la investigación como 

eje del currículo existe para desarrollar habilidades investigativas a través de todos los niveles 

de articulación, a través de todas las materias y contenidos incluidos en el currículo, incluida 

la práctica preprofesional. 
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2.2.3.5. Evolución histórica de las competencias investigativas 

Según Delgado et al. (2020), el remontarse al origen histórico de las competencias 

implica basarse en el conocimiento y la filosofía que han sido fundamentales en la búsqueda 

del conocimiento verdadero a lo largo de la historia. En este sentido, es a través de ideas 

teóricas que el ser humano ha mantenido una conexión inseparable entre su actividad mental y 

la transformación de su dominio en competencias. Además, las competencias investigativas se 

pueden comprender en su complejidad al requerir el uso del pensamiento tanto comunicativo 

como crítico, y en consonancia con los conceptos provenientes de la epistemología, filosofía, 

corrientes filosóficas y metodológicas. 

En relación al instrumento psicométrico que permitió medir la tercera variable, se 

empleó la Escala de Habilidades Investigativas de Chavez et al. (2023), integrada por 29 

items, con 5 opciones de respuesta tipo Likert. Esta escala evalúa 7 competencias especificas 

como las exploratorias, tecnológicas, metodológicas, analíticas, comunicativas a nivel escrito 

y oral, y las cooperativas. 

2.2.3.6. Dimensiones de la variable competencias investigativas 

Chávez et al. (2023) refirieron que 7 son las dimensiones con las que estas pueden 

evaluarse, a saber: 

Dominio exploratorio. 

Esta dimensión abarca las acciones en relación al uso de las fuentes, tales como el 

valorar y criticar la información que contienen, sistematizar, actualizar y fichar las más 

importantes, así como usar estratégicamente las más confiables (Universitat d’ Alcant, 2013). 

Dominio tecnológico.  

Esta incluye las habilidades necesarias para la utilización y el dominio de diferentes 

programas académicos y/o estadísticos, así como gestores bibliográficos usados en América 
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Latina, tales como MS-Office, IBM SPSS o lectores, tales como Mobi, Epub, y PDF 

(Gonzáles, 2021). 

Dominio metodológico. 

Esta dimensión engloba, por un lado, las acciones relacionadas a la planificación de las 

labores académicas, tales como establecimiento de recursos, técnicas, procedimientos, para 

alcanzar el conocimiento científico. Por otro lado, también comprende las acciones 

correspondientes a la instrumentalización para la investigación, es decir, las correspondientes 

a la búsqueda de instrumentos con confiabilidad y validez científica (Arias, 2016). 

Dominio analítico e interpretativo. 

Esta toma en consideración dos indicadores fundamentales, siendo el primero el 

encargado de la evaluación de la pertinencia en el manejo de las destrezas técnicas estadísticas 

necesarias para el análisis de datos, mientras que el segundo se encarga de evaluar tanto las 

habilidades para la interpretación del análisis llevado en la primera etapa como para la toma de 

decisiones académicas basadas en los resultados obtenidos (Ramos, 2019). 

Dominio comunicativo a nivel escrito. 

Esta dimensión identifica las habilidades de escritura, las cuales observan la utilización 

de una serie de reglas generales que deben respetarse, tales como el empleo de recursos 

organizativos, la observación por el uso de formatos institucionales en pro de la uniformidad 

de los productos académicos, incorporación de palabras técnicas en producción de trabajos 

académicos, una redacción congruente, coherente y clara, cumplimiento con las normas 

universales para la integración de la producción escrita (Cáceres, 2014). 

Dominio comunicativo a nivel oral. 

Esta dimensión identifica las habilidades relacionadas al lenguaje formal y el 

semiótico. Así, con respecto a la primera se evalúa la utilización de una serie de componentes 
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y recursos discursivos que deben respetarse, tales como el empleo de signos formales 

(evitando muletillas, vulgarismos y modismos), del tono de voz, la lógica en el discurso y la 

pronunciación. Además, con respecto a la semiótica, esta dimensión se encarga de evaluar del 

uso materiales que faciliten la transmisión de conocimientos y la comunicación en el discurso 

(Cáceres, 2014). 

Dominio cooperativo. 

Esta consiste en la evaluación de la influencia de las labores académicas en los 

estudiantes en tanto en cuanto estos son seres sociales y es necesario, por lo tanto, evaluar 

aspectos, tales como la responsabilidad en el cumplimiento de las funciones, capacidad para 

establecer compromisos y la capacidad para trabajar en equipo, ya que estos fortalecen la labor 

académica de los alumnos universitarios (Herrera et al., 2017). 

2.3. Formulación de hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en el fortalecimiento de las 

competencias investigativas en estudiantes de universidades de Lima, 2024. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

H1: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias 

investigativas exploratorias en estudiantes de universidades de Lima. 

H2: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias 

investigativas tecnológicas en estudiantes de universidades de Lima. 

H3: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias 

investigativas analíticas en estudiantes de universidades de Lima. 

H4: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias 

investigativas cooperativas en estudiantes de universidades de Lima.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Método de investigación 

 En cuanto al enfoque metodológico, se utilizó el hipotético-deductivo, método de 

investigación que se inicia con la observación de los problemas o hechos; a partir de esta 

observación, se formula una hipótesis provisional que busca explicar dichos fenómenos. Esta 

hipótesis, a través de un proceso formal de deducción, se somete a un análisis de los efectos 

derivadas de la misma; este proceso tiene como objetivo verificar la hipótesis, ya sea 

refutándola o validándola, en relación con el enunciado hipotético inicial (Quesada et al., 

2018). 

3.2. Enfoque de la investigación 

 Este enfoque fue cuantitativo, el cual, de acuerdo con Hernández et al. (2014), hace 

uso de la observación, el cual deberá entenderse como la aplicación de un proceso de 

recabación de datos, los cuales serán posteriormente sometidos a análisis y así obtener 

respuestas a las preguntas que plantea el estudio. Para ello, un análisis estadístico, el cual 

englobará estadígrafos de población, frecuencias, medición de parámetros, reunión de datos, 

serán necesarios. 

3.3. Tipo de investigación 

 Esta investigación fue de tipo aplicada, la cual, para Arias y Covinos (2021), mediante 

el uso de teorías intentará encontrar la resolución de problemas; es decir, este tipo se centra en 

los problemas de estudio en conexión a sus soluciones, descubrimientos y hallazgos. 
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3.4. Diseño de la investigación  

 En cuanto al diseño, se utilizó uno no experimental, el cual, para Arias y Covinos 

(2021), no se introducen condiciones experimentales, ni tampoco estímulos sobre las 

variables; en este sentido, la evaluación de los participantes toma lugar en su entorno natural y 

sin la alteración o manipulación de sus circunstancias; además, esta investigación se 

encuadrará en uno de corte transversal, el cual conforme a lo señalado por Hernández et al. 

(2014), implica la recolección de datos en un solo punto temporal.  

 El nivel de investigación adoptado fue el correlacional-causal, el cual consiste en una 

tipología de hipótesis respaldada de manera repetitiva por evidencia empírica y que satisfacen 

las normas de vinculación entre la variables independiente y dependiente; es decir, este 

enfoque se utiliza para la explicación de un fenómeno, sus condiciones y la relación entre sus 

diferentes variables (Sánchez et al., 2019). Asimismo, esta investigación se desarrolló bajo un 

modelo de regresión lineal múltiple, el cual es un tipo de análisis que permite establecer la 

relación que se produce entre una variable dependiente Y y un conjunto de variables 

independientes X1, X2, ...Xn (Sánchez et al. 201). También se le pueden entender como un 

modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra, el cual está asociado con 

el coeficiente r de Pearson; brinda la oportunidad de predecir las puntuaciones de una variable 

a partir de las puntuaciones de la otra variable; entre mayor sea la correlación entre las 

variables (covariación), mayor capacidad de predicción. (Hernández y Mendoza, 2018). 
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Figura 1: Esquema de investigación 

 

Donde: 

X1: Hábitos de estudio 

X2: Competencias digitales 

y: Competencias investigativas 

m: muestra 

3.5. Población, muestra y muestreo  

3.5.1. Población  

 Arias y Covinos (2020) definen una población como la suma de un grupo de eventos, 

objetos o individuos que comparten criterios o características comunes que pueden ser 

reconocidos en algún área de su interés de investigación. Así, la población para este trabajo 

estuvo conformada por 126 alumnos de las carreras de enfermería de una universidad privada 

de Lima. 

3.5.2. Muestra  

 Conforme con lo indicado por Arias y Covinos (2021), esta es una agrupación de 

individuos o casos que han sido separados de una población mediante una técnica de muestreo 

no probabilístico como probabilístico. Por lo tanto, la muestra se conformó de 84 alumnos de 

las carreras de enfermería de una universidad privada de Lima. Adicionalmente, la siguiente 

fórmula para poblaciones finitas fue la que se utilizó para la determinación de la muestra final. 
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𝑁 𝑥 𝑍2 × 𝑝 (1 − 𝑝) 

𝑛 = 
(𝑁 − 1) × 𝐸2 + 𝑍2 𝑥 𝑝 (1 − 𝑝) 

Donde:  

N = Población de estudio (126) 

p = Eventos favorables (0.5) 

q = Eventos desfavorable (0.5) 

Z = Nivel de significancia (1.96) 

E = Margen de error (0.05) 

3.5.3. Muestreo  

 En este estudio se utilizó la técnica no probabilística por juicio, es decir, aquella que 

implica una separación de los elementos que serán objeto de observación, conforme a pautas 

establecidas por los encargados de la investigación (Ponce y Pasco, 2018). Conforme a esto, la 

muestra se compuso de alumnos de la carrera de enfermería en una universidad privada de 

Lima. Asimismo, fue necesario la utilización de criterios de inclusión y exclusión, a saber: 

Criterio de inclusión 

- Discentes de la carrera de enfermería  

- Discentes de ambos sexos.  

- Discentes que autoricen el consentimiento informado.  

Criterio de exclusión  

- Discentes de otras carreras de estudios.  

- Discentes que no autoricen el consentimiento informado.  

- Discentes que no están matriculados. 

3.6. Variables y operacionalización 
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Tabla 1 

Operacionalización de las competencias digitales 

 

 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 
Escala valorativa 

 

 

 

 

Competencias  

digitales 

 

El conjunto 

integral de saberes, 

actitudes y 

aptitudes 

esenciales para 

desenvolverse y 

operar eficazmente 

en los ambientes 

virtuales 

(Benavente et al. 

2021). 

Esta variable se 

medirá a través de 

un Cuestionario de 

Competencias 

digitales de 

Gutiérrez et al. 

(2017), la cual está 

compuesta por 31 

preguntas. 

Alfabetización 

tecnológica 

 

Búsqueda y 

tratamiento de la 

Información 

 

Pensamiento crítico 

Comunicación y 

colaboración 

 

Ciudadanía digital 

 

 

 

Creatividad e 

innovación 

-Uso de las TIC 

-Uso de software 

Ordinal 

 

 

 

 

Deficiente =  

76-88; 

Nivel regular = 89-

221; 

Nivel eficiente = 

221-310 

-Procesamiento de 

datos  

-Toma de decisiones  

Detección de 

problemas 

Comunicación 

efectiva, comprensión 

cultural. 

 Actitudes positivas 

hacia las TIC. 

 

 Generan nuevas ideas, 

innovación  
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Tabla 2 

Operacionalización de la variable hábitos de estudio 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 
Escala valorativa 

Hábitos de 

estudio 

 

 

 

 

Vicuña (2014) Se trata de 

un patrón de 

comportamiento adquirido 

por el estudiante, que este 

ejecuta de manera 

autónoma y automatizada, 

facilitando así un proceso 

de aprendizaje de carácter 

significativo 

 

 

 

 

Será medida a 

través del 

Inventario de 

Hábitos de Estudio 

CASM-85 de 

Vicuña (2014), 

conformado por 55 

ítems y con 2 

opciones de 

respuesta. Este 

inventario evalúa 5 

dimensiones 

Métodos de 

estudio  

-Empleo del 

subrayado. 

-Forma de leer  

Ordinal 

 

 

 

 

 

Negativo=0-08 

Tendencia 

negativa=9-17 

Tendencia 

positiva=18 a 27 

Positiva=28 a 35 

Muy positivo= 44 a 

54 

  

 

Realización de 

tareas 

-Elabora resúmenes 

 -Responde sin 

entender 

Preparación para 

exámenes 

-Organización 

-Planificación del 

tiempo. 

Recepción de 

clases 

-Se distrae con 

facilidad  

-Toma notas 

-Atención a las clases 

 
Técnicas de 

estudio. 

-Elementos que integra 

al estudiar 

-Estudia en silencio 
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Tabla 3 

Operacionalización de la variable competencias investigativas 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 

Escala 

valorativa 
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Competencias 

investigativas 

 

De acuerdo a Monge 

et al. (2022), las 

habilidades 

investigativas 

constituyen un 

conjunto de 

capacidades 

circunscritas en un 

accionar metódico 

que dirigen y 

efectivizan la 

actividad 

investigativa 

académica 

 

 

Será medida a 

través del de la 

Escala de 

Competencias 

Investigativas en 

Universitarios de 

Chávez et al. 

(2022); presenta 36 

ítems con 5 

opciones de 

respuesta tipo 

Likert, y está 

comprendida por 7 

dimensiones. 

 
Dominio 

exploratorio. 
 
 
Dominios 
tecnológicos. 
 
Dominio 

metodológico 
 
 
Dominio 
analítico e 
interpretativo 
 

Dominio 
comunicativo a 
nivel escrito  
 
Dominio 
comunicativo a 
nivel oral 
 

Dominio 
cooperativo 
 
 
 
  

-Empleo de buscadores 

académicos, consulta 
libros. 

 

Ordinal 

 

Bajo (percentil 

25), Medio 

(percentil 50) y 

Alto (percentil 

75). 

- Dominio de paquetes 
estadísticos y de Office 

- Elabora instrumentos 
- Diseña el marco 
metodológico 

-Domina estadísticos 
descripticos e inferenciales 

-Emplea normativa APA 

-Redacción, diseño de 
tablas  

-Expresa ideas claras y 

concisas, usa palabras 
técnicas. 

-Trabajo en equipo 
-Iniciativa 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnica 

En este estudio, se hizo uso de la encuesta, instrumento indirecto escrito de 

recopilación de información por medio de preguntas, el cual se efectúa a modo de un 

interrogatorio a fin de recabar información sobre las variables de estudio. Para Sánchez et al. 

(2019), es una herramienta investigativa de la que se hace uso para la reunión de datos, cuya 

aplicación puede efectuar presencial o indirectamente, incluso por medio de la internet.  

3.7.2. Descripción de instrumentos  

Citando a De la Lama et al. (2022), los instrumentos de investigación se refieren a las 

herramientas y recursos a disposición del investigador, que pueden ser empleados para 

examinar y analizar cuestiones y fenómenos, permitiéndole obtener datos y conocimiento de 

los mismos. A continuación, se describen las fichas técnicas de las 3 variables de estudio. 

Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario de hábitos de estudio 

 

 

 

Nombre del instrumento Hábitos de Estudio CASM-85 

Autor y año: Vicuña (2014) 

Procedencia: Peruana 

Aplicación: Grupal o Individual 

Sujetos de aplicación: 

Tiempo de aplicación: 

Estudiantes de enfermeria de pregrado 

12 minutos 

Finalidad: Medir y diagnósticar los hábitos de estudio 

Puntuación y escala Siempre (1), Nunca (0) 
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Tabla 5 

Ficha técnica del cuestionario de competencias digitales 

 

Tabla 6 

Ficha técnica del cuestionario de competencias investigativas 

 

3.7.3. Validación 

Nombre del instrumento 
Competencia Digital del Alumnado de Educación Superior 

(CDAES) 

Autor y año: Gutiérrez et al. (2017) 

Procedencia: Peruana 

Aplicación: Grupal o Individual 

Sujetos de aplicación: 

Tiempo de aplicación: 

Estudiantes de educación superior 

15 minutos 

Finalidad: 
Evaluar el grado de autopercepción de competencia digital en 

alumnos universitarios. 

Puntuación y escala Ordinal, Completamente ineficaz (1)... Dominio completo (5) 

Nombre del instrumento Escala de habilidades investigativas  

Autor y año: Chavez et al. (2023) 

Procedencia: Peruana 

Aplicación: Grupal o Individual 

Sujetos de aplicación: 

Tiempo de aplicación: 

Estudiantes universitarios 

20 minutos 

Finalidad: Medir los habitos de estudios 

Puntuación y escala Ordinal; 1=Nunca; 2=Casi nunca; 3=A veces; 4=Casi 

siempre; y 5=Siempre 
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Antes de aplicar los instrumentos de medición, fue necesario obtener validación del 

contenido de ambos test psicométricos. Asi también, fue necesario contar con el rigor 

profesional de 5 jueces expertos para verificar la validez de los ítems, quienes evaluaron a su 

vez el grado de adecuación a un criterio explicito como: la relevancia, coherencia y claridad, 

las cuales deben comprender los indicadores a evaluar (Sánchez et al., 2019). 

Tabla 7 

Validez de juicio de expertos 

Expertos Decisión 

Mg. María Elizabeth Bulnes Tijero  

Dr. Valenzuela Condori Juan Carlos 

Mg. Baldeón De La Cruz Maruja Dionisia 

Mg. Melba Rita Vásquez Tomás 

Mg. Raúl Eduardo Rodríguez Salazar 

 

3.7.4. Confiabilidad 

La confiabilidad de los instrumentos fue analizada por consistencia interna, y fue 

medida por el coeficiente de alfa de Cronbach. De acuerdo a Sánchez et al. (2019) la 

confiabilidad permite analizar y determinar el nivel de asociación entre los diferentes ítems 

que comprende una prueba o test. En la siguiente tabla se puede observar los resultados 

preliminares de la prueba piloto, en la cual participaron 20 universitarios de enfermería. Para 

medir la consistencia interna del test se empleó el coeficiente de confiabilidad de alfa de 

Cronbach, donde las competencias digitales .978 y las competencias investigativas de .928, 

alcanzaron valores altamente confiables. En cuanto a la variable hábitos de estudio, este 

obtuvo un valor de .890. 
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Tabla 8 

Confiabilidad de los instrumentos 

 

3.8. 

Pro

cesa

miento y análisis de datos 

Como primer paso para la realización el procesamiento y posterior análisis de datos, se 

validó los instrumentos de estudio y posteriormente se realizó un estudio piloto para así 

ratificar la confiabilidad de las pruebas. Como segundo paso, se preparó un cuestionario en 

línea utilizando la aplicación Google Forms con el que se evaluó a todos los estudiantes que 

aceptaron participar y a quienes se les había entregado anteriormente un formulario de 

consentimiento informado, documento que confirmó su voluntad de participar libremente en el 

estudio. Después de la recolección de datos, estos fueron ingresados en MS Excel para su 

tabulación y clasificación para luego ser procesados en el software estadístico SPSS v25 para 

así obtener la descripción de la información y el análisis inferencial. Con respecto a este 

último se aplicó la prueba de Chi-cuadrado con el objetivo de comprobar si las variables están 

o no relacionadas entre sí, así como también el análisis de varianza (ANOVA) de un factor, el 

cual permitió examinar las diferencias en las medias de tres o más grupos, y así dar respuesta a 

las hipótesis de estudio. En cuanto al análisis inferencial para la prueba de hipótesis se empleó 

el modelo de regresión lineal múltiple. 

Variables Coeficiente de alfa de Cronbach N° de elementos 

Hábitos de estudio .890  55 

Competencias digitales .978 31 

Competencias 

investigativas 

.928 36 
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3.9. Aspectos éticos 

La presente investigación se desarrolló siguiendo las directrices establecidas en el 

código de ética de la Universidad Norbert Wiener. En este sentido, se buscó la aprobación 

previa del Comité Institucional de Ética e Investigación para proceder con la elaboración del 

informe final o tesis. Durante la ejecución de la investigación, se aseguró que todos los 

participantes aprueben su participación por medio del consentimiento informado. Asimismo, 

los datos recolectados fueron manejados con meticulosidad y confidencialidad, así como 

también se mantuvo en todo momento el anonimato de sus participantes. Además, se suscribió 

un compromiso de integridad científica. 

En cuanto a la revisión de la literatura, se respetó escrupulosamente la autoría de las 

fuentes consultadas, asegurándose de citar y referenciar a todos los autores de acuerdo con las 

normas de redacción y citación de la séptima edición de APA. Finalmente, para verificar la 

autenticidad y la originalidad de los contenidos presentados en la investigación, se sometió el 

informe final a un análisis mediante el software TURNITIN, el cual cumplió con presentar un 

porcentaje inferior al 20%. 
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis descriptivo de los resultados 

Tabla 9 

Niveles de distribución de la variable hábitos de estudio 

 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Negativo 29 34.5 

Tendencia negativa  36 42.9 

Tendencia positiva 16 19.0 

Total 84 100.0 
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Figura 1 

Niveles de hábitos de estudio 

 
 

En la Tabla 9 y Figura 1, la presencia de hábitos de estudio fue calificada por la 

mayoría de los alumnos (42.9%) bajo la apreciación de tendencia negativa, seguida por un 

34.5%, cuya presencia fue calificada como negativa. En contraste, dichos hábitos alcanzaron 

su mayor porcentaje entre un 19% de la muestra bajo solo la calificación de tendencia 

positiva, alcanzado su porcentaje más bajo (3.6%) bajo el punto de vista positiva. 
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Tabla 10 

Niveles de distribución de la variable competencias digitales 

 

Figura 2 

Niveles de las competencias digitales 

 
 

 En la Tabla 10 y Figura 2, se puede observar que el nivel eficiente de competencias 

digitales entre los alumnos alcanzó el mayor porcentaje de la muestra, 46.5% y fue seguido 

por el nivel regular (40.5%). El nivel más bajo de dicha competencia, es decir, el nivel bajo 

solo estuvo presente en un 13.1% de los alumnos. 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 13.1 

Regular 34 40.5 

Eficiente 39 46.4 

Total 84 100.0 
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Tabla 11 

Niveles de distribución de la variable competencias investigativas 

 

Figura 3 

Niveles de las competencias investigativas 

 
 

 En la Tabla 11 y Figura 3, un 59.5% de los alumnos alcanzó la calificación de medio 

con respecto al nivel de sus competencias investigativas, siendo este el porcentaje más alto de 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 19 22.6 

Medio 50 59.5 

Alto 15 17.9 

Total 84 100.0 
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la muestra. Por otra parte, el porcentaje más bajo (17.9%) lo presentó el nivel alto de dichas 

competencias. El nivel bajo estuvo presente en el 22.6% de la muestra. 

4.1.2. Prueba de hipótesis 

Se consideró los siguientes criterios: 

Nivel de confianza: 95% y Nivel de significancia: α = 0.05 = 5%.  

Si p > α → se acepta la hipótesis nula Ho  

Si p < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 

Hipótesis General. 

Ho: Los hábitos de estudio y las competencias digitales no indicen en el 

fortalecimiento de las competencias investigativas en estudiantes de universidades de Lima, 

2024 

Ha: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en el fortalecimiento 

de las competencias investigativas en estudiantes de universidades de Lima, 2024. 

Tabla 12 

Resumen del modelo explicativo de los hábitos de estudio y las competencias digitales sobre 

las competencias investigativas  

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar 

de la estimación 

1 .700a .490 .477 12.561 

a. predictores: (constante), Competencias investigativas, Competencias digitales 

 

En esta tabla se evidencia el análisis de regresión lineal de las competencias 

investigativas, bajo el supuesto de hábitos de estudio y las competencias digitales como 

predictores; alcanzando una magnitud alta del coeficiente de determinación 4.7% (r=.700, 
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R
2
=.490) implicado por las competencias investigativas la cual es explicada por los hábitos de 

estudio y las competencias digitales. 

 

Tabla 13 

Coeficientes en el análisis de regresión de los hábitos de estudio y las competencias digitales 

sobre las competencias investigativas  

 

En esta tabla se puede asumir que la variable competencias digitales y hábitos de 

estudio generan un efecto directo sobre las competencias investigativas, por lo que mayores 

puntuaciones en las variables independientes ejercen efectos directos en las competencias 

investigativas. Además, la regresión es explicada por las competencias investigativas (.005), 

junto a las competencias digitales (.000) siendo ambas estadísticamente significativas. 

Hipótesis especifica uno. 

Ho: Los hábitos de estudio y las competencias digitales no inciden en las competencias 

investigativas exploratorias en estudiantes de universidades de Lima. 

Ha: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias 

investigativas exploratorias en estudiantes de universidades de Lima. 

Tabla 14 

Resumen del modelo explicativo de los hábitos de estudio y las competencias digitales sobre las 

competencias investigativas exploratorias 

Modelo 

Coeficientes no  

Estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t sig. B Desv. error Beta 

1 

(constante) 77.541 6.749  11.489 .000 

Hábitos de estudio .377 .059 .557 6.368 .000 

Competencias digitales .599 .209 .250 2.863 .005 

a. variable dependiente: competencias investigativas  
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Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 .589 .347 .331 4.142 

a. predictores: (constante), Competencias investigativas, Competencias digitales 

Se puede observar una explicación mayor a 30 % (R
2
) del total del modelo de 

regresión de las variables hábitos de estudio y las competencias digitales y su incidencia 

directa sobre las competencias investigativas. Implicando que la variable competencias 

investigativas exploratorias es explicada por los hábitos de estudio y las competencias 

digitales. 

 

Tabla 15 

Coeficientes en el análisis de regresión de los hábitos de estudio y las competencias digitales 

sobre las competencias investigativas exploratorias 

Modelo 

Coeficientes 

no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 14.659 2.217  6.612 .000 

Competencias 

digitales 
.088 .020 .446 4.431 .000 

Hábitos de estudio .162 .070 .232 2.303 .024 

a. Variable dependiente: Dominio exploratorio 

 

En esta tabla, existe influencia directa y significativa de los hábitos de estudio y las 

competencias digitales sobre el dominio exploratorio (Sig. <0.05). 

 

Hipótesis especifica dos. 

Ho: Los hábitos de estudio y las competencias digitales no indicen en las competencias 

investigativas tecnológicas en estudiantes de universidades de Lima. 
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Ha: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias 

investigativas tecnológicas en estudiantes de universidades de Lima. 

 

 

 

Tabla 16 

Resumen del modelo explicativo de los hábitos de estudio y las competencias digitales sobre las 

Competencias investigativas tecnológicas 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 .842 .709 .702 1.892 

a. predictores: (constante), Hábitos de estudio, Competencias digitales 

 

Se puede observar una explicación mayor a 70 % (R
2
) del total del modelo de 

regresión de las variables hábitos de estudio y las competencias digitales y su incidencia 

directa sobre las competencias tecnológicas. Implicando que las competencias tecnológicas 

son explicadas por los hábitos de estudio y las competencias digitales. 

 

Tabla 17 

Coeficientes en el análisis de regresión de los hábitos de estudio y las competencias digitales 

sobre las competencias investigativas tecnológicas 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 1.201 1.013  1.186 .039 

Competencias 

digitales 

.112 .009 .831 12.348 .000 

Hábitos de estudio .012 .032 .024 .359 .720 

a. Variable dependiente: Dominio tecnológico 
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En esta tabla, existe influencia directa y significativa de las competencias digitales 

sobre el dominio tecnológico (Sig. <0.05). Por el contrario, no existe influencia de los hábitos 

de estudio en las competencias investigativas (Sig. >0.05). Por lo cual, se rechaza la hipótesis 

alterna propuesta: Los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las 

competencias investigativas tecnológicas en estudiantes de universidades de Lima. De lo que 

se puede asumir que la hipótesis a posteriori sería: Las competencias digitales inciden 

directamente en las competencias investigativas tecnológicas de los universitarios 

Hipótesis especifica tres. 

Ho: Los hábitos de estudio y las competencias digitales no indicen en las competencias 

investigativas analíticas en estudiantes de universidades de Lima. 

Ha: Los hábitos de estudio y las competencias digitales indicen en las competencias 

investigativas analíticas en estudiantes de universidades de Lima. 

 

Tabla 18 

Resumen del modelo explicativo de los hábitos de estudio y las competencias digitales sobre las 

Competencias investigativas analíticas 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 .610 .372 .356 1.885 

a. predictores: (constante), Hábitos de estudio, Competencias digitales 

 

Se puede observar una explicación mayor a 30 % (R
2
) del total del modelo de 

regresión de las variables hábitos de estudio y las competencias digitales y su incidencia 

directa sobre las competencias analíticas. Implicando que la capacidad para realizar un análisis 
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e interpretación analística será explicada por los hábitos de estudio y las competencias 

digitales. 

 

 

 

 

Tabla 19 

Coeficientes en el análisis de regresión de los hábitos de estudio y las competencias digitales 

sobre las competencias investigativas analíticas 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 6.492 1.009  6.433 .000 

Competencias 

digitales 

.044 .009 .479 4.842 .000 

Hábitos de estudio .071 .032 .218 2.208 .030 

a. Variable dependiente: Dominio analíticas 

 

En esta tabla, existe influencia directa y significativa de las competencias digitales 

(.000) y los hábitos de estudio (.030) sobre el dominio analítico (Sig. <0.05). 

Hipótesis especifica cuatro. 

Ho: Los hábitos de estudio y las competencias digitales no indicen en las competencias 

investigativas a nivel cooperativo en estudiantes de universidades de Lima. 

Ha: Los hábitos de estudio y las competencias digitales indicen en las competencias 

investigativas a nivel cooperativo en estudiantes de universidades de Lima. 

 

Tabla 20 

Resumen del modelo explicativo de los hábitos de estudio y las competencias digitales sobre las 
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Competencias cooperativas 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 

1 .595 .354 .338 2.867 

a. predictores: (constante), Hábitos de estudio, Competencias digitales 

 

Se puede observar una explicación mayor a 30% (R
2
) del total del modelo de regresión 

de las variables hábitos de estudio y las competencias digitales y su incidencia directa sobre 

las competencias cooperativas. Implicando que la capacidad para trabajar en equipo que 

permite el intercambio de ideas y  toma de decisiones, es explicada por los hábitos de estudio 

y las competencias digitales. 

 

Tabla 21 

Coeficientes en el análisis de regresión de los hábitos de estudio y las competencias digitales 

sobre las competencias cooperativas 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 (Constante) 13.036 1.538  8.477 .000 

Competencias 

digitales 

.063 .014 .463 4.640 .000 

Hábitos de estudio .107 .048 .220 2.209 .030 

a. Variable dependiente: Dominio comunicativo a nivel escrito 

 

En esta tabla, existe influencia directa y significativa de las competencias digitales 

(.000) y los hábitos de estudio (.030) sobre el dominio  cooperativo (Sig. <0.05). 
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4.1.3. Discusión de resultados 

De acuerdo a los resultados alcanzados en relación al objetivo general de este estudio, 

se pudo determinar que los hábitos de estudios y las competencias digitales inciden en el 

fortalecimiento de las competencias investigativas en estudiantes de una universidad de Lima 

(r = ,700; R
2
 = ,490), alcanzando esta última una magnitud alta en el coeficiente de 

determinación ajustado (47%) e implicando que esta se puede explicar por medio de los 

hábitos de estudios y las competencias digitales. Asimismo, se puede encontrar similitud de 

resultados con los obtenidos por Poma et al. (2020), los cuales evidencian una relación directa 

entre los hábitos de estudio y las habilidades investigativas, la cual alcanzó un índice de 

correlación alto (rho = ,763). Esto corroboró el hecho de que se habían encontrado evidencias 

de que los universitarios que practican y adquieren hábitos de estudio adecuados muestran 

unas mejores condiciones para el desenvolvimiento de habilidades investigativas. A esto se 

pueden aunar los resultados obtenidos por Piso (2022), quien pudo determinar concluir que  

las competencias digitales inciden de forma positiva en  las habilidades investigativas en 

universitarios limeños (R
2
 de Nagelkerke 0.368, p=. 000) comprobándose una vez más que 

aquellos estudiantes con buenas competencias digitales también mostraban un nivel de 

habilidades investigativas alto. 

En consecuencia, se puede afirmar que los hábitos de estudio son fundamentales para 

el triunfo académico de los alumnos de educación superior, para lo cual la capacidad de 

aprender a aprender es necesaria (Vicuña, 2012). Cuando se tienen buenos hábitos para 

estudiar, tales como el organizar el tiempo y la habilidad para planificar, es posible poder 

mantener al día las tareas y fortalecer valores como la constancia y disciplina para llevar a 

cabo los trabajos asignados por los docentes, sin caer en la procrastinación. Además, conforme 

a lo afirmado por Piaget, los hábitos para estudiar comprenden un proceso activo de 
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construcción interna e individual que estimula la formación de competencias cognitivas y 

lingüísticas, como la memoria y la atención, que son esenciales para la indagación y la 

obtención de nuevas herramientas para aprender (Tünnermann, 2011). Adicionalmente, Pérez 

& Gonzáles (2016) han sostenido que, mediante las competencias digitales, pueden llevar a 

cabo acciones, tales como la búsqueda, adquisición, procesamiento, comunicación de la 

información y transformación de la misma en conocimiento; de esta manera, para este autor, la 

asignación adecuada de recursos con el propósito de favorecer aprendizajes efectivos beneficia 

a los estudiantes en cuanto a sus capacidades para la resolución de problemas y el fomento de 

actitudes positivas hacia la investigación educativa con enfoques innovadores. 

En relación a la hipótesis específica número uno, se corroboró que los hábitos de 

estudio y las competencias digitales indicen en las competencias investigativa-exploratorias en 

los universitarios de estudio (r = ,589, R
2
= ,347), alcanzando una magnitud alta en el 

coeficiente de determinación ajustado (33%). Estos resultados pueden ser respaldados por 

Sánchez et al. (2022), quien ha manifestado que la implementación de herramienta digitales 

para el aprendizaje resulta beneficiosa no solo promoviendo un mayor uso de estas, sino que 

impulsando a sus usuarios a investigar y participar en la difusión de sus conocimientos a 

través de plataformas de internet. Igualmente, los resultado previos podrían ser también 

revalidados por los de Pisco (2022), quien demostró que las competencias digitales inciden 

directamente en la apropiación conceptual, la cual puede ser explicadas en un 37,7% p = .000, 

demostrando que, si los estudiantes logran adquirir competencias digitales, serán capaces no 

solo de desarrollar trabajos científicos con mayor facilidad, sino también difundir los 

resultados de sus investigaciones en foros académicos o en revistas científicas, además de 

consolidar sus investigaciones en la universidad. Adicionalmente, los resultados anteriores 

pueden encontrar mayor respaldo en los obtenidos en las investigaciones de Díaz et al. (2020) 
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y Barrón (2000), pues ambas han sostenido que el dominio de las TICs y la formación en 

competencias digitales son muy importantes para la instrucción de los estudiantes, no solo en 

lo que concierne a sus propios procesos de aprendizaje, sino fundamentalmente, en su 

capacitación en habilidades investigativas. 

En relación a la hipótesis especifica número dos, se encontró que los hábitos de estudio 

y las competencias digitales inciden en las competencias investigativas tecnológicas (r = ,842; 

R
2
 = ,709), alcanzando en este caso una magnitud alta de coeficiente de determinación (70%). 

Entre los resultados que pueden revalidar los de este estudio, se tiene a Koyuncuoglu (2022), 

los cuales han señalado que las competencias tecnológicas de los estudiantes universitarios 

aumentan en función de sus competencia digital, observándose que las variables predictivas de 

la digitalización (alfabetización digital, ética y responsabilidad) inciden significativamente en 

las competencias tecnológicas (p < ,05). Para esto, los estudiantes de esta nueva generación 

necesitan tener conocimientos sobre aplicaciones informáticas que mejoren considerablemente 

sus capacidades de búsqueda y tratamiento de la información, sin que esto signifique la 

pérdida de una actitud ética, responsable, reflexiva y crítica. Tómese en cuenta a Siemens 

(2004), quien, contribuyendo con su teoría del conectivismo, ha propuesto un modelo de 

aprendizaje que precisa de ciertas competencias específicas para el desarrollo efectivo en los 

entornos digitales. Así, de acuerdo con esta teoría, el aprendizaje no debe entenderse como 

una actividad individualista, sino colectivista, en donde las redes posibilitan el trabajo 

cooperativo y el intercambio de conocimientos. Asimismo, afirma que siempre surge nuevos 

conocimientos y es por ello que el docente debe estar en permanente preparación, para ello no 

solo debe conocer las herramientas web, sino también mantenerse actualizado.  

En relación a la hipótesis especifica número tres, los resultados indicaron que los 

hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las competencias investigativas 
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analíticas (r = ,610; R
2 

= ,372), consiguiendo una magnitud alta de coeficiente de 

determinación (35%), las cuales junto con sus técnicas de estudios capacitan a estos 

estudiantes para la evaluación y aplicación de técnicas estadísticas además de la interpretación 

del análisis de resultados. También, de manera similar Pisco (2022) demostró que las 

competencias digitales inciden en las habilidades investigativas para gestionar la información, 

la cual puede ser explicada en un 28 % por la variable dependiente, razón por la cual, para 

estos investigadores, esta última habilidad representa un proceso de asimilación en el cual el 

estudiante, a través de la organización de las fuentes, restructura los conocimientos lo que le 

permite una asimilación más efectiva de la información. Asimismo, un resultado más que se 

podría aunar a los del presente estudio, son los de Atalaya et al. (2022), en los cuales se 

demostraron como las competencias digitales inciden directamente en  un 86 % de las 

habilidades de investigación sistemática, implicando que la exploración sistemática, como 

elemento de la actitud hacia la investigación formativa, fomenta la indagación, el análisis y la 

evaluación de los temas para investigar, llevando a cabo búsquedas exhaustivas de todo lo que 

se encuentra vinculado a este y explotando el uso del dominio digital que posee para alcanzar 

su objetivo propuesto. Estas competencias hacen posible a los estudiantes la resolución de 

problemas y la toma de decisiones pertinentes, para lo cual este necesita identificar que 

recurso digital es el idóneo y conveniente (Ramos, 2019). 

En cuanto a la hipótesis especifica número cuatro, se tiene que los hábitos de estudio y 

las competencias digitales inciden en las competencias investigativas cooperativas (r = ,595; 

R
2 

= ,354), habiéndose hallado una magnitud alta de coeficiente de determinación (33%). Esto 

enfatiza la necesidad de estrategias educativas que refuercen las competencias cooperativas a 

través de las TIC y de hábitos de estudios activos, los cuales, a su vez, fortalecen las 

habilidades digitales para el rendimiento académico y profesional. Estos resultados guardan 
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similitud con Segovia (2023) pudo determinar cómo las competencias digitales inciden en un 

74% en las habilidades investigativas en un para la cooperación y el trabajo en equipo. 

Además, en vista de que la gran mayoría de los resultados respaldan que las competencias 

digitales se vinculan significativamente con el aprendizaje cooperativo de los estudiantes, se 

reafirman las teorías tanto del conectivismo de Bernal et al. (2019) como la sociocultural de 

Vygotski (1987), las cuales concuerdan que el aprendizaje se produce cuando se presta ayuda 

al entorno social para lograr los aprendizajes propios y los de los demás, cuando se comparten 

ideas, puntos de vista y opiniones y cuando los individuos se conectan. Asimismo, desde 

el enfoque constructivista, las competencias digitales son una forma de adquirir habilidades 

cognitivas, metacognitivas y socioemocionales que conducen a la autonomía; así, estas 

promueven la formación de hábitos de aprendizaje independientes en los estudiantes y el 

empleo de la nueva tecnología de la información para hacer posible el aprender (Granados, 

2021). 

Finalmente, los buenos hábitos de estudio, como la planificación y la disciplina, nos 

permiten mantenernos al día y mantener un buen desempeño académico. Por otro lado, el 

desarrollo de habilidades investigativas requiere en gran medida una base en herramientas 

digitales que nos ayudarán a buscar, analizar y sintetizar información de manera efectiva, lo 

cual, a su vez, nos permite ser más independientes y críticos en nuestro aprendizaje. Ambos 

aspectos son fundamentales, tanto en el ámbito académico como en el profesional; ambos 

aspectos se complementan y nos ayudan a ser más eficientes, críticos y autónomos en nuestro 

aprendizaje continuo en la vida.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1. Conclusiones 

Primera: Se determina que los hábitos de estudio y las competencias digitales influyen sobre 

las competencias investigativas de los universitarios, esto quiere decir que las habilidades 

relacionadas con la planificación y ejecución de investigaciones es explicada por la 

adquisición de herramientas digitales y hábitos de estudio los cuales contribuirán al desarrollo 

de habilidades y destrezas necesarias para llevar a cabo la elaboración de un trabajo de 

investigación de manera efectiva.  

 

Segunda: Se determina que los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden en las 

competencias investigativas exploratorias de los universitarios; implicando que las habilidades 

que comprenden uso estratégico de fuentes confiables, así como de sistematización y selección 

de la información, son explicadas en mayor medida por las habilidades que permiten a los 

estudiantes hacer uso de la tecnología digitales, así como de sus hábitos de estudio. 

  

Tercera: Se determina que los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden sobre 

las competencias investigativas tecnológicas; por lo tanto, la capacidad para utilizar softwares 

ofimáticos frecuentados en la labor académica, como softwares estadísticos es explicado por el 



 

68 

uso efectivo, creativo y seguro de las tecnologías de la información requeridos en el ámbito 

educativo. 

 

Cuarta: Se determina que los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden sobre las 

competencias investigativas analíticas de los universitarios, es así que las habilidades que 

comprenden el uso pertinentemente de técnicas estadísticas orientadas al análisis de datos, así 

como de su correcta interpretación son explicadas por las competencias digitales y los hábitos 

de estudio. 

 

Quinta: Se determina que los hábitos de estudio y las competencias digitales inciden sobre las 

competencias investigativas cooperativas de los universitarios, esto nos indica que el trabajo 

en equipo, que implica la cooperación, la adquisición de compromisos y la responsabilidad en 

el cumplimiento de las funciones académicas, explica las competencias digitales y los hábitos 

de estudios. 

 

5.2. Recomendaciones 

Primera: Es necesario que los docentes promuevan talleres educativos para incentivar y 

generar hábitos de estudio, así como de la aplicación de herramientas digitales que permitan 

mejorar su proceso de aprendizaje y coadyuve al desarrollo de habilidades investigativas las 

cuales le permitan mejorar su desempeño en el proceso de aprendizaje y búsqueda de 

información. 

Segunda: Incentivar a los alumnos a emplear herramientas digitales que les permita navegar 

por internet, utilizando buscadores académicos que les permitan acceder a fuentes confiables, 

con información científica de calidad, para lo cual los docentes deben ser modelos de un 
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mayor uso constante de las TIC en sus clases virtuales, para que los alumnos mejoren sus 

propios métodos de estudio y a la par refuercen sus competencias investigativas exploratorias. 

Tercera: Las casas universitarias deberían implementar talleres y/o seminarios cuyo propósito 

sea el mejoramiento y la potenciación de las competencias digitales de sus alumnos, las cuales 

les permitiría, no solo hacer mejor uso de diferentes programas ofimáticos, como Microsoft 

Office o incluso programas estadísticos, sino también incorporarlos a sus hábitos de estudio, 

con los cual podrían sacar mejor provecho de los contenidos educativos y mejorarían sus perfil 

académicos. 

Cuarta: Diseñar rutas de enseñanza y aprendizaje progresivas y comprensibles en donde se 

exhiba a la estadística como una ciencia imprescindible a la labor profesional y como el sello 

que determine la calidad educativa; de esta forma, las competencias digitales y los hábitos de 

estudios de los discentes podrían desarrollarse, no solo a niveles cognitivos superiores, sino 

también imprescindibles para la toma de decisiones complejas, una vez que su dominio 

analítico e interpretativo de los datos se halla progresado. 

Quinto: Promover la participación activa entre los alumnos durante las clases, donde las 

actividades académicas permitan el trabajo conjunto y estimulen la cooperación entre los 

estudiantes por medio de las competencias digitales, conllevando a que el alumno mejore su 

rendimiento académico y desarrolle hábitos de estudios positivos que permitan mejorar su 

proceso de socialización y aprendizaje. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
Hábitos de estudio y competencias digitales en el fortalecimiento de las competencias investigativas en estudiantes de universidades de 

Lima, 2024 
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Anexo 2: Instrumentos 

Cuestionario de 

COMPETENCIAS DIGITALES 

Instrucciones: A continuación, le presentamos una serie de afirmaciones, según sea tu respuesta, 

escoge una de las opciones de respuesta: Donde el 1 hace referencia a que te sientes completamente 

ineficaz para realizar lo que se presenta y el 10 la dominación completa de lo que se presenta 
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CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 

Instrucciones 

Estimado estudiante, la presente forma parte de un estudio científico con la finalidad de recoger 

información valiosa sobre el aprendizaje cooperativo en la institución, al mismo tiempo precisar que 

la encuesta es íntegramente anónima y sus resultados son de carácter confidencia 

 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA CASI NUNCA A VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE 
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Anexo 3: Validez del instrumento 
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Anexo 4: Confiabilidad del instrumento  

 

Tabla 22  

Confiabilidad del instrumento hábitos de estudio 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,890 55 

 

 

Tabla 23 

Valores de confiabilidad de los ítems 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

HE1 23,00 40,889 ,000 ,809 

HE2 23,05 42,830 -,664 ,820 

HE3 23,00 40,889 ,000 ,809 

HE4 23,11 42,099 -,320 ,818 

HE5 23,00 40,889 ,000 ,809 

HE6 23,05 40,164 ,231 ,807 

HE7 23,11 39,766 ,257 ,806 

HE8 23,47 39,263 ,212 ,808 

HE9 23,32 40,228 ,071 ,812 

HE10 23,32 40,339 ,053 ,812 

HE11 23,21 42,064 -,249 ,820 

HE12 23,68 38,339 ,393 ,802 

HE13 23,53 36,485 ,668 ,792 

HE14 23,05 41,386 -,186 ,813 
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HE15 23,63 37,468 ,523 ,797 

HE16 23,79 39,064 ,315 ,804 

HE17 23,79 37,175 ,693 ,793 

HE18 23,79 38,509 ,424 ,801 

HE19 23,84 37,696 ,664 ,796 

HE20 23,89 39,544 ,314 ,805 

HE21 23,95 39,053 ,622 ,801 

HE22 23,47 39,374 ,194 ,808 

HE23 23,32 39,561 ,183 ,808 

HE24 23,47 40,930 -,046 ,816 

HE25 23,58 38,035 ,415 ,801 

HE26 23,89 41,211 -,104 ,814 

HE27 23,37 38,912 ,280 ,805 

HE28 23,89 38,877 ,486 ,801 

HE29 23,95 39,053 ,622 ,801 

HE30 23,79 39,953 ,144 ,809 

HE31 23,37 39,246 ,225 ,807 

HE32 23,79 38,398 ,446 ,801 

HE33 23,84 38,918 ,392 ,803 

HE34 23,26 40,427 ,045 ,812 

HE35 23,16 41,251 -,105 ,815 

HE36 23,21 42,287 -,289 ,821 

HE37 23,32 42,228 -,253 ,822 

HE38 23,95 39,053 ,622 ,801 

HE39 24,00 40,889 ,000 ,809 

HE40 23,95 40,386 ,154 ,808 

HE41 23,63 38,135 ,410 ,801 

HE42 23,79 37,953 ,535 ,798 

HE43 23,32 41,228 -,092 ,817 

HE44 23,47 37,263 ,537 ,796 

HE45 23,63 38,912 ,280 ,805 
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HE46 23,63 37,579 ,504 ,798 

HE47 23,68 37,561 ,529 ,797 

HE48 23,84 37,918 ,613 ,797 

HE49 23,37 38,135 ,410 ,801 

HE50 23,89 39,544 ,314 ,805 

HE51 23,89 38,655 ,544 ,800 

HE52 23,95 39,053 ,622 ,801 

HE53 23,79 38,509 ,424 ,801 

HE54 24,00 40,889 ,000 ,809 

HE55 23,95 41,053 -,074 ,812 

En esta tabla se observa que los valores obtenidos son mayores a 0.25, excepto el ítem 

1,3,5,9,10,14,22,23,24,26,35,39,54 y 55, estos ítems deberán ser analizados o eliminados para 

mejorar la consistencia interna del cuestionario. 

 

Tabla 24  

Confiabilidad del instrumento competencias digitales 

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,978 31 

 

Tabla 25  

Valores de confiabilidad de los ítems 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

CD1 105,56 673,203 ,822 ,977 
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CD2 105,39 682,840 ,878 ,977 

CD3 105,28 690,330 ,815 ,977 

CD4 105,56 679,908 ,834 ,977 

CD5 105,61 684,958 ,817 ,977 

CD6 105,28 678,095 ,905 ,977 

CD7 105,28 687,036 ,761 ,977 

CD8 106,06 715,585 ,344 ,979 

CD9 105,89 689,634 ,693 ,978 

CD10 105,61 685,899 ,740 ,978 

CD11 105,44 701,085 ,623 ,978 

CD12 105,28 687,271 ,828 ,977 

CD13 105,61 685,075 ,853 ,977 

CD14 105,61 678,369 ,855 ,977 

CD15 105,83 691,676 ,713 ,978 

CD16 105,56 688,850 ,756 ,977 

CD17 105,78 687,124 ,820 ,977 

CD18 105,56 696,732 ,774 ,977 

CD19 105,83 694,853 ,878 ,977 

CD20 105,83 693,912 ,709 ,978 

CD21 106,11 698,810 ,766 ,977 

CD22 105,67 691,647 ,819 ,977 

CD23 105,61 695,781 ,789 ,977 

CD24 105,61 702,487 ,656 ,978 

CD25 105,67 695,294 ,797 ,977 

CD26 105,83 689,676 ,782 ,977 

CD27 105,72 701,624 ,721 ,978 

CD28 105,61 705,310 ,696 ,978 

CD29 105,89 693,634 ,758 ,977 

CD30 105,89 687,399 ,758 ,977 

CD31 105,56 697,908 ,751 ,978 
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En esta tabla se observa que los valores obtenidos son mayores a 0.25, lo que demuestra que 

los ítems miden realmente la variable 

Tabla 26  

Confiabilidad del instrumento competencias investigativas 

 

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de Cronbach N de elementos 

,917 36 

 

Tabla 27 

Valores de confiabilidad de los ítems 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

CI1. 132,05 231,053 ,679 ,912 

CI2. 131,84 232,474 ,640 ,913 

CI3 132,05 225,275 ,791 ,910 

CI4 132,26 221,871 ,741 ,910 

CI5 132,53 227,263 ,712 ,911 

CI6 131,42 236,480 ,374 ,916 

CI7 132,11 236,099 ,312 ,917 

CI8 132,47 245,263 ,025 ,920 

CI9 132,68 228,895 ,560 ,913 

CI10 132,00 232,444 ,569 ,913 

CI11 132,53 238,708 ,296 ,917 

CI12 131,89 241,766 ,222 ,917 

CI13 132,47 230,708 ,526 ,914 
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CI14 132,16 234,251 ,511 ,914 

CI15 132,16 229,696 ,557 ,913 

CI16 132,47 230,819 ,562 ,913 

CI17 132,21 242,064 ,170 ,918 

CI18 131,89 234,544 ,368 ,916 

CI19 131,84 234,585 ,353 ,916 

CI20 131,89 228,877 ,776 ,911 

CI21 131,89 229,988 ,465 ,915 

CI22 131,84 225,474 ,746 ,911 

CI23 132,68 243,117 ,117 ,919 

CI24 131,79 237,175 ,519 ,915 

CI25 131,95 229,719 ,595 ,913 

CI26 132,00 231,000 ,419 ,916 

CI27 132,11 228,877 ,763 ,911 

CI28 131,89 229,099 ,693 ,912 

CI29 131,26 243,094 ,171 ,918 

CI30 131,84 232,251 ,584 ,913 

CI31 131,84 232,251 ,491 ,914 

CI32 131,89 234,433 ,520 ,914 

CI33 131,68 241,117 ,254 ,917 

CI34 131,89 238,211 ,229 ,918 

CI35 131,68 233,673 ,501 ,914 

CI36 131,42 243,035 ,116 ,919 

 

En esta tabla se observa que los valores obtenidos son mayores a 0.25, excepto el ítem 

8, 17,23, 29 34, y 36. Los cuales podrían ser eliminados para mejorar la consistencia interna 

del test miden realmente la variable. 
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Anexo 5: Consentimiento informado 
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Anexo 6: Aprobación del Comité de Ética 
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Anexo 7: Carta de aprobación de la institución para la recolección de los datos 
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Anexo 8: Reporte de similitud de Turnitin 
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