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RESUMEN 

El dominio de las herramientas digitales en investigación científica es 

fundamental, sobre todo en el contexto de la era tecnológica en el ámbito educativo, 

convirtiéndose en una competencia indispensable que, puede repercutir 

significativamente en la actitud de los estudiantes frente a la investigación científica. Bajo 

esta premisa, el estudio responde al propósito de determinar la relación entre el manejo 

de herramientas digitales en investigación científica y la actitud investigativa en 

estudiantes de enfermería. Metodología: el estudio corresponde al tipo de investigación 

cuantitativa, nivel relacional, de diseño no experimental y transversal. Para la recolección 

de datos se utilizó la técnica de la encuesta haciendo uso de dos instrumentos. La 

población estuvo conformada por 110 estudiantes. Resultados: respecto a los niveles de 

manejo de herramientas digitales en investigación científica, el 51,8% presentaron un 

manejo regular el 45,5% deficiente y sólo un 2,7% mostraron un manejo adecuado. En 

relación con la actitud que manifiestan los alumnos respecto a la investigación científica, 

el 54,5% mostraron una actitud de indiferencia, mientras que el 43,6% actitudes de 

compromiso y el 1,8% mostraron actitudes de rechazo. Se concluye que hay una relación 

directa y significativa entre el manejo de herramientas digitales en investigación científica 

y la actitud investigativa de los estudiantes de enfermería (p-valor: 0,013), esto sugiere 

que un mejor manejo de herramientas digitales puede tener un impacto positivo en la 

actitud hacia la investigación científica. 

Palabras clave: Actitud, enfermería, estudiantes, herramientas digitales, 

investigación, manejo. 
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ABSTRACT 

The dominance of digital tools in scientific research is fundamental, especially in 

technological era context in the educational field, becoming an indispensable competency 

that can have a significant impact on students' attitude towards scientific research. Around 

this premise, the study’s purpose is to determine the relationship between the use of digital 

tools in scientific research and the investigative attitude of nursing students. 

Methodology: The research corresponds to a quantitative research design, specifically a 

relational, non-experimental, and cross-sectional design. Data collection was conducted 

using survey techniques and two instruments were applied. The population consisted of 

110 students. Results: regarding the levels of proficiency in digital tools’ use around 

scientific research, 51.8% demonstrated regular proficiency, 45.5% showed deficient 

proficiency, and only 2.7% exhibited adequate proficiency. In relations of students' 

attitude towards scientific research, 54.5% displayed an indifferent attitude, while 43.6% 

showed a committed attitude, and 1.8% had rejecting attitudes. It is concluded that there 

is a direct and significant relationship between digital tools’ use in scientific research and 

the investigative attitude of nursing students (p-value: 0.013). This advises that a better 

mastery of digital tools can have a positive impact on the attitude towards scientific 

research. 

Keywords:  Attitude, digital tools, nursing, proficiency, research, students. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta era digital, el acceso a herramientas tecnológicas se ha vuelto cada vez 

más fundamental en diversos ámbitos de la vida, incluida la educación superior. La 

creciente disponibilidad de recursos digitales ha transformado la forma en que los 

estudiantes universitarios adquieren y procesan información, así como la manera en que 

participan en actividades de investigación. En este contexto, el presente estudio se centra 

en examinar el manejo de herramientas digitales y la actitud investigativa de los 

universitarios, con el objetivo de comprender mejor su capacidad para utilizar 

eficazmente estas tecnologías en su desarrollo académico y profesional. 

Sin embargo, en la actualidad el uso de herramientas digitales en el ámbito 

educativo es poco abordado tanto por los docentes como por los alumnos, cuánto más si 

se trata de aplicar la tecnología en la práctica investigativa de los estudiantes; por otro 

lado, el conocimiento y sobre todo el manejo de estas herramientas digitales, pueden 

repercutir en la actitud investigativa de los estudiantes, dado que, tener un dominio sobre 

algo presupone llevarlo a la práctica con mayor asiduidad. Por tanto, la investigación 

responde a las necesidades actuales de la sociedad estudiantil, cubriendo un vacío de 

conocimiento que favorecerá en la labor docente, con el fin de mejorar la calidad 

educativa haciendo uso de las herramientas digitales y generando una actitud positiva 

hacia la práctica investigativa de los estudiantes. 

El manejo de herramientas digitales se refiere a la habilidad de los estudiantes 

para utilizar de manera efectiva las tecnologías de la información y la comunicación en 

sus actividades de aprendizaje e investigación. Esto incluye la competencia para buscar 

información en línea, evaluar su calidad, utilizar software especializado, colaborar en 

entornos virtuales y comunicarse de manera efectiva a través de medios digitales. 

Además, la actitud investigativa se relaciona con la disposición y motivación de los 

estudiantes para involucrarse en actividades de investigación, tales como la formulación 

de preguntas, la búsqueda de respuestas, el análisis crítico de información y la generación 

de conocimiento nuevo. 

El presente estudio se enfoca en examinar la relación entre el manejo de 

herramientas digitales y la actitud investigativa en universitarios, con el objetivo de 

identificar posibles vínculos y determinar en qué medida el dominio de las herramientas 

digitales influye en la actitud investigativa de los estudiantes. 
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El conocimiento generado a través de esta investigación será de gran relevancia 

para las instituciones educativas, los docentes y los diseñadores de programas de 

formación, ya que permitirá identificar áreas de mejora en la preparación de los 

estudiantes universitarios en el uso de herramientas digitales y promover una actitud 

investigativa sólida. Asimismo, se espera que los resultados obtenidos contribuyan al 

desarrollo de estrategias y políticas educativas que fomenten una educación más 

innovadora y orientada hacia el uso efectivo de las tecnologías digitales. Por otro lado, 

cabe señalar que los estudiantes de enfermería priorizan más el aspecto asistencial de su 

profesión antes que sus capacidades investigativas, lo que agrava la situación del 

problema. Por tanto, el propósito del estudio fue determinar el manejo de herramientas 

digitales en investigación y la relación que pueda tener en la actitud investigativa de los 

estudiantes de enfermería. 

Por otro lado, cabe señalar que los estudiantes de enfermería priorizan más el 

aspecto asistencial de su profesión antes que sus capacidades investigativas, lo que agrava 

la situación del problema. Por tanto, el propósito del estudio fue determinar el manejo de 

herramientas digitales en investigación y la relación que pueda tener en la actitud 

investigativa de los estudiantes de enfermería. 

El estudio comprende cuatro apartados (capítulos), en los cuales se desarrolla de 

manera sistemática el proceso investigativo realizado, que, se detalla a continuación: 

En el primer capítulo se aborda el aspecto teórico en dos secciones concretas 

(marco teórico y antecedentes); la revisión de información está basado en las principales 

bases de datos científicas, repositorios universitarios y textos que responden al propósito 

investigativo. 

El segundo capítulo hace referencia a la identificación del problema en cuestión, 

abordando aspectos como la problematización del tema, así como los objetivos orientados 

a responder el problema, una explicación de la importancia del estudio y la hipótesis a 

contrastar con los resultados obtenidos. 

En el tercer capítulo se desarrolla los aspectos metodológicos de la investigación, 

dando énfasis al diseño investigativo, la identificación y selección de la población bajo 

estudio, y, las técnicas e instrumentos utilizados para el recojo de la información. 
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En el último capítulo se presentan los resultados más significativos alcanzados 

después del análisis de los datos obtenidos. Así mismo, los resultados fueron contrastados 

con los reportes de otros estudios que posean similitud con el propósito investigativo del 

presente estudio; finalmente, se hace mención a las principales conclusiones y 

recomendaciones, que surgieron a partir de las observaciones que se hizo sobre los 

resultados. 

El apartado adicional responde a la lista de las referencias bibliográficas 

consultadas y revisadas para el desarrollo del estudio y los anexos que contienen aspectos 

de interés que no fueron incluidas en el contenido mencionado. 

Bajo este contexto, se espera que este trabajo contribuya al avance del 

conocimiento en el campo de la educación superior y proporcione bases sólidas para 

mejorar la formación de los universitarios en el contexto digital actual. 

Continuar con esta línea de investigación, abrirán nuevas perspectivas de 

investigación y se promoverá el desarrollo de estrategias y políticas educativas que 

preparen a los estudiantes para afrontar los desafíos de la sociedad digital. En última 

instancia, se busca contribuir a la formación de profesionales competentes y 

comprometidos con la investigación y la aplicación de las herramientas digitales en sus 

futuras trayectorias académicas y profesionales. 
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CAPÍTULO I 

1REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

La instrucción en investigación desempeña un papel crucial en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Su objetivo principal es formar individuos capaces de llevar a 

cabo investigaciones que satisfagan las demandas de la sociedad en el siglo XXI, con el 

propósito de crear científicos y profesionales preparados para abordar los desafíos 

actuales (Bequer et al., 2023). La enseñanza superior representa un componente esencial 

en el progreso de todas las sociedades, y a nivel global, se admite su importancia como 

un factor crucial en la preparación de individuos altamente competentes y listos para 

abordar los desafíos presentes en el mundo actual (Baltierra et al., 2023). 

Según el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (SINEACE), entidad que busca la calidad universitaria en el Perú, 

incluye a la formación investigativa como indicador de calidad educativa y pilar 

fundamental para el desarrollo de la sociedad. Así mismo, la formación del profesional 

debe incluir el desarrollo de “investigación, desarrollo tecnológico e innovación”, con la 

finalidad de cumplir los estándares de calidad educativa, misma que favorecerá en la 

visibilidad y reconocimiento de las Instituciones de Educación Superior (SINEACE, 

2021). 

Es por ello, que la adquisición y mejora de habilidades de investigación en la 

formación profesional son esenciales para la calidad de la educación universitaria. Estas 

habilidades son fundamentales para llevar a cabo trabajos de investigación al finalizar un 

programa académico. La adquisición de habilidades de investigación están estrechamente 

vinculadas a la generación y aplicación del conocimiento (Colás y Hernández, 2021). A 

partir de los aportes de la literatura científica se destaca que, en la formación profesional, 

los estudiantes universitarios adquieren y desarrollan competencias investigativas a través 

de asignaturas como introducción a la investigación, estadística aplicada a la 

investigación, metodología de la investigación, seminarios de tesis (Núñez, 2019). 

Es necesario desarrollar un modelo pedagógico integral que fortalezca las 

habilidades investigativas de los docentes y mejore el proceso de enseñanza de la 

investigación, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Esto permitirá a los 
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estudiantes generar y difundir conocimiento científico, fomentando la innovación y el 

desarrollo tecnológico (Mendoza et al., 2022). Sin embargo, para un desarrollo sostenible 

se requieren enfoques innovadores para generar, difundir y aplicar el conocimiento, lo 

que implica la necesidad de encontrar nuevas maneras de conectar el conocimiento y la 

sociedad (Legrá et al., 2023).  

Los Institutos Tecnológicos, las Universidades y las Escuelas Politécnicas tienen 

como fin priorizar la investigación, la tecnología y la innovación como medios para 

desarrollar soluciones a los problemas y necesidades que enfrenta la sociedad. Los países 

desarrollados y potencias mundiales se destacan por su eficacia en investigación 

científica, esta capacidad les ayuda a comprender mejor los problemas globales y a 

encontrar soluciones en un mundo cada vez más consumista (Herrera y Díaz, 2023). 

La incorporación de tecnología en los entornos educativos se ha convertido en una 

prioridad en todo el mundo, ya que contribuyen a mejorar el proceso de enseñanza a través 

de la innovación en los materiales y en las metodologías didácticas, haciéndolas más 

dinámicas y efectivas (Guzmán y Albornoz, 2023). Las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) han transformado radicalmente la manera en que se realiza la 

investigación académica. Estas herramientas digitales han tenido un impacto esencial en 

la difusión y cooperación en el ámbito científico (Alvarado y Villacrés, 2023). 

En este sentido, las universidades son llamadas a liderar la implementación del 

programa de tecnologías y es necesario buscar alternativas para informatizar los procesos 

(Martínez et al., 2023). Por otro lado, los estudiantes están plenamente conscientes de la 

utilización de tecnología digital y cómo se relaciona con la comunicación y disponibilidad 

de información. Han reconocido que la tecnología no solo la utilizan para interactuar en 

situaciones personales o amistosas, sino también como una herramienta valiosa para 

compartir información de alto valor y calidad (Gallardo y Chávez, 2023). 

En este contexto, describiremos cada uno de los aspectos para tener en cuenta en 

la investigación. 

1.1.1 Herramientas digitales 

En la actual sociedad del conocimiento, en la que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) tienen un papel predominante en casi todas 
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las actividades humanas, se vuelve esencial adquirir lo que se conoce como 

competencias digitales (Guzmán y Albornoz, 2023). La pandemia de COVID-19 

ha llevado a la implementación repentina y oportuna de estas herramientas 

digitales en la formación universitaria de enfermería (Cervera et al., 2022). 

En la actualidad, hay una irrupción de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), esto implica importantes cambios en el ámbito educativo 

convirtiéndose en un puente de contacto entre el docente y estudiante para el 

intercambio de información académica y científica, lo cual deriva en la 

construcción del conocimiento. Por tanto, es indispensable integrar las 

herramientas digitales en la formación de los alumnos, sobre todo porque existe 

gran cantidad de información en formato digital. 

En la sociedad se ha experimentado cambios continuos y significativos, 

muchos de los cuales se han basado en la aplicación de tecnología digital. Estas 

transformaciones se han producido en una amplia variedad de entornos y, sin 

excepción, también han afectado al ámbito educativo. Desde esta perspectiva, las 

personas necesitan adquirir habilidades y conocimientos que les permitan 

ajustarse a este constante e incesante cambio, con el objetivo de alcanzar la calidad 

adecuada y avanzar de acuerdo con las demandas actuales (Fernández et al., 

2022). 

Por tanto, los saberes digitales son los conocimientos tecnológicos 

respecto al uso de un software y/o el hardware para llevar a cabo y facilitar el 

desarrollo de las diversas actividades académicas; cultivar afinidades con estas 

herramientas genera procesos de interacción crítico y reflexivo del estudiante, lo 

que fortalece el acceso a recursos digitales para la inclusión en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (George y Ramírez, 2019). 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la universidad está generando cambios en la dinámica académica 

respecto a las formas de enseñar, aprender, comunicarse e investigar, lo que, está 

transformando la educación sobre todo por la popularización de modalidades 

educativas como la educación virtual, en el que, el éxito del estudiante depende 

en gran medida de su capacidad para gestionar su propio proceso de enseñanza – 

aprendizaje (George y Ramírez, 2019). 
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Las herramientas digitales incluyen la denominada “web 3.0” que ofrece 

herramientas que ayudan al estudiante en su proceso enseñanza aprendizaje, esto 

permite un escenario dinámico en la adquisición de conocimientos (Niño et al., 

2019). Así mismo, dentro de las competencias digitales se incluye el uso de 

ordenadores informáticos para “recobrar, valorar, acumular, producir, exhibir e 

intercambiar información, para expresar y participar en redes académicas a través 

del Internet” (Riveros et al., 2022). 

Por otro lado, los estudiantes muestran una escasa interacción objetiva en 

su búsqueda de conocimiento, lo que tiene un impacto negativo en su rendimiento 

académico debido a la falta de oportunidades para compartir ideas y criterios en 

un entorno social. Esta limitada interacción conduce a un aprendizaje poco 

significativo. Asimismo, muchos docentes no cumplen con su responsabilidad de 

ofrecer una educación de calidad, diversificada e innovadora debido a su 

resistencia al cambio o su falta de conocimiento sobre nuevas estrategias de 

enseñanza (Asero y Palomino, 2023). 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han surgido 

como una herramienta esencial para aumentar la eficacia de la enseñanza. Para 

que estas tecnologías cumplan su función, es crucial que estén integradas en la 

vida académica diaria y sean adecuadas a las necesidades y entorno actual de los 

estudiantes. En este sentido, los profesores deben mantenerse actualizados y ser 

expertos en sus respectivas áreas de conocimiento, de manera que puedan 

responder a las demandas tanto en su ámbito personal como profesional. Estas 

herramientas son fundamentales en el ámbito educativo, y su uso adecuado en el 

aula puede tener un impacto significativo en la mejora del proceso de enseñanza 

y aprendizaje (Núñez et al., 2023). 

1.1.2 Herramientas digitales en investigación científica 

En el ámbito de la investigación científica, se puede observar el impacto 

de las herramientas digitales en varias formas. Uno de los aspectos clave es el uso 

de estas herramientas para realizar indagaciones en diversos motores de búsqueda 

en Internet. Además, juegan un papel fundamental al permitir a los investigadores 

establecer y participar en grupos o comunidades científicas de manera virtual. Esto 

da lugar a lo que se conoce como una comunidad científica en línea, donde los 
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investigadores pueden intercambiar información, compartir avances, discutir 

ideas y acceder a bibliografía relevante sobre temas específicos de investigación 

(Alvarado y Villacrés, 2023). 

En la actualidad, la sociedad está inmersa en una era digital que ha 

transformado la forma en que aprendemos, lo que significa que tanto los docentes 

como los métodos de enseñanza deben adaptarse a esta nueva concepción del 

conocimiento. La mayoría de los docentes no están utilizando herramientas 

digitales en el proceso educativo, lo que resulta en que los estudiantes no 

desarrollen habilidades con un enfoque en el rendimiento, lo que a su vez se 

traduce en desinterés y una comprensión limitada de los conocimientos, que 

tienden a ser temporales y carecer de significado (Asero y Palomino, 2023).  

Asimismo, la investigación en el ámbito de la enfermería desempeña un 

papel fundamental en el avance y la evolución de esta profesión. Para llevar a 

cabo investigaciones que sean precisas, sistemáticas y válidas, es esencial que los 

profesionales tengan la capacidad de utilizar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC) como una herramienta complementaria. Estos 

conocimientos deben ser adquiridos y asimilados durante su formación, puesto 

que, en esta etapa el uso de las TIC se convierte en un estímulo significativo para 

fomentar y fortalecer la investigación en el campo de la enfermería. Por tanto, el 

dominio de las TIC es esencial para llevar a cabo investigaciones confiables y 

contribuir de manera beneficiosa al progreso de la Enfermería en términos de su 

desarrollo como ciencia y arte (Celis, 2022). 

Por consiguiente, en la formación investigativa de los estudiantes 

universitarios, deberán adquirir capacidades y habilidades necesarias para la 

apropiación de una cultura según las exigencias que impone la tecnología. A partir 

de esto, la formación investigativa en estudiantes universitarios debe transitar 

conforme al ritmo de cambio de las tecnologías y aprovechar la infinidad de 

posibilidades que estas pueden ofrecer (Cruz y Pozo, 2020). 

Los conocimientos y habilidades de un universitario para investigar no 

comienzan en la universidad, sin embargo, se debe trabajar en forjar una actitud 

consecuente hacia la investigación, la cual permitirá la producción de 

conocimientos científicos – tecnológicos (Quevedo et al., 2021). Por tanto, el uso 
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adecuado de las herramientas digitales genera una forma específica de determinar 

el contenido científico (Cruz y Pozo, 2020). 

La habilidad digital comprende la utilización adecuada de los sistemas 

tecnológicos para realizar un trabajo, esparcimiento y diálogo (Riveros et al., 

2022). Por tanto, las herramientas digitales en investigación son todos aquellos 

softwares, hardware, programas de escritorio u online, páginas webs, aplicativos, 

entre otros, que permiten a los estudiantes ejecutar sus actividades investigativas. 

Así mismo, las herramientas digitales han introducido nuevas formas de recopilar 

información y organizar el conocimiento, lo que ha provocado cambios en todos 

los niveles educativos, incluyendo la enseñanza universitaria. En este contexto, 

han surgido nuevas modalidades de aprender y enseñar. Las herramientas 

tecnológicas, en especial las basadas en internet también han influido en la 

creación de nuevos enfoques para diseñar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

(Guzmán y Albornoz, 2023). 

Estas herramientas ofrecen una serie de ventajas y desventajas en el 

contexto de la educación universitaria. A continuación, se describen algunas de 

ellas según Díaz (2013, citado en Celis, 2022) las principales desventajas son: 

• Facilita la búsqueda de información personalizada porque permiten a los 

estudiantes buscar información de acuerdo con sus necesidades y fomentan 

el autoaprendizaje. 

• Contenido multimedia atractivo, lo que motiva a los estudiantes a explorar 

y adquirir conocimiento de manera más interesante. 

• Disponibilidad 24/7, es decir, la información está disponible en todo 

momento, lo que permite acceder según su propio horario y disponibilidad. 

• Fomenta la creación de nuevo conocimiento y compartirlo con otros. 

• Aprendizaje personalizado, lo que significa que cada estudiante puede 

aprender a su propio ritmo. 

Entre las desventajas se tiene: 

• Distracciones, ya que la facilidad de acceso a la información y sitios web 

puede generar distracciones y reducir la concentración en las tareas 

académicas. 
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• La accesibilidad a fuentes de información no verificadas puede llevar a la 

adquisición de contenido incorrecto o poco confiable. 

• El acceso abierto a información en línea puede aumentar el riesgo de 

plagio, ya que los estudiantes pueden copiar y pegar información sin citar 

las fuentes. 

• Mantener el hardware y el software actualizados puede resultar costoso 

tanto para los estudiantes como para las instituciones educativas. 

• Dependencia de la conexión a Internet, por lo tanto, al material educativo, 

puede estar limitado. 

Entre las herramientas digitales más conocidos y utilizados en el campo 

de la investigación científica, según las dimensiones y para efectos del presente 

estudio se tiene los siguientes: 

• Búsqueda de información: comprende herramientas que utilizan las bases 

de datos para buscar artículos científicos, sitios webs para acceder a 

artículos que pueden ser restringidos, extensiones para gestionar la 

información recopilada y uso de la nube para el almacenamiento de la 

información. 

• Redacción de la investigación: comprende herramientas que se usan para 

escribir mi trabajo de investigación, gestores de referencias bibliográficas 

y herramienta para gestionar los proyectos de investigación. 

• Análisis de datos: comprende herramientas que se usan para el análisis 

estadístico de un trabajo de investigación o artículos científicos. 

• Corrección de la investigación: comprende herramientas que se usan para 

la corrección gramatical y revisión de plagio de un trabajo de 

investigación. 

• Publicación de la investigación: comprende herramientas que se usan para 

seleccionar una revista, ver el impacto de las revistas, dar visibilidad social 

a los trabajos de investigación y el uso de identificadores para las 

publicaciones científicas. 

Por tanto, las tecnologías brindan la oportunidad de mejorar la calidad de 

la educación al hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más flexible, 

fomentar la creatividad y ofrecer una amplia gama de posibilidades y alternativas. 
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Estas tecnologías pueden utilizarse como un respaldo o complemento de la 

educación presencial o incluso potenciar un enfoque educativo completamente 

virtual (Rachid et al., 2023). Asimismo, estas herramientas desempeñan un papel 

fundamental como un complemento en la educación, ya que permiten recibir, 

compartir, intercambiar y comunicarse dentro de la comunidad educativa. Cuando 

se emplean estas herramientas, las clases pueden volverse más dinámicas, lo que 

mejora la comprensión de los estudiantes. Para que estas herramientas se integren 

con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es esencial que los profesores 

estén capacitados para utilizarlas de manera efectiva y promuevan su uso entre los 

estudiantes (Chamorro y Sayay, 2023). 

1.1.3 Actitud 

El termino actitud según el Diccionario de la Lengua Española (DLE), 

hace referencia a una expresión de un estado de ánimo, es la disposición de ánimo 

que se manifiesta de algún modo (Real Academia Española, 2022). Por lo que, la 

actitud es una forma de respuesta frente a lo aprendido, cuyo conocimiento es 

relativamente permanente, así mismo, están dirigidas hacia un objeto o idea en 

particular y suelen permanecer de manera estable (Murillo, 2014). 

Por su parte, Camargo y Chino (2022) definen a la actitud como la 

disposición o predisposición de un individuo para reaccionar de manera positiva 

o negativa ante una situación o circunstancia específica. En otras palabras, una 

actitud implica la respuesta emocional o evaluativa que una persona tiene hacia 

un objeto o una situación, pudiendo manifestarse como una reacción favorable o 

desfavorable, e incluso puede involucrar un análisis o cuestionamiento de la 

situación en cuestión. 

Una actitud es una inclinación o predisposición que una persona tiene 

hacia metas, objetivos o situaciones planificadas. Estas actitudes se desarrollan a 

través de un conjunto de redes cognitivas interconectadas que se forman a lo largo 

de la vida de una persona mediante sus experiencias y sus ideas previamente 

planeadas. Estas redes cognitivas influyen en cómo una persona percibe, valora y 

responde a las situaciones y objetivos que encuentra en su vida (Huerta, 2008, 

citado en Fernández, 2022). 
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Bajo esta premisa, la actitud puede ser positiva o negativa, es decir, de 

aceptación, rechazo o de indiferencia frente a un objeto, idea o hecho específico; 

lo cual puede generar determinados comportamientos en el individuo. 

Una actitud forma parte integral de un individuo cuando se produce el 

proceso de internalización (aceptación absoluta); para lo cual, es necesario que la 

actitud adoptada sea congruente con las creencias y valores de la persona (Oyarce, 

2015). 

Por lo tanto, para comprender las motivaciones implícitas y explicitas de 

la conducta humana es fundamental conocer las actitudes, las cuales responden a 

múltiples circunstancias. El hecho de estudiar las actitudes pone a discusión 

múltiples aspectos, porque la conducta se ajusta desde el punto de vista individual, 

así como colectivo (Bohorquez, 2015). 

1.1.4 Actitud investigativa 

Después del análisis de la actitud propiamente dicha, a continuación, se 

realiza un análisis respecto a la actitud investigativa o científica, que es 

fundamental para la comprensión del estudio en cuestión. 

La investigación desempeña un papel integral en el plan de estudios de 

futuros profesionales, lo que significa que la universidad debe fomentar la 

investigación con el fin de contribuir a la resolución de diversos problemas que 

afectan a la sociedad. Hoy en día, la sociedad demanda profesionales que sean 

capaces de abordar los desafíos de la realidad de manera efectiva. Estos 

profesionales deben poseer una actitud crítica y reflexiva, además de contar con 

las competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones (Reyes et al., 

2023). 

Bajo esta premisa, la actitud hacia la investigación se puede definir como 

la disposición que tiene un individuo para buscar y compartir conocimiento, y está 

influenciada por factores personales predisponentes, así como aspectos 

académicos. Los factores personales predisponentes incluyen la capacidad 

cognitiva, emocional y conductual de una persona, lo que lleva a varios autores a 
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describirlo como una predisposición o estado mental para la acción en el ámbito 

de la investigación (Palacios, 2021). 

Asimismo, existen diversas definiciones respecto a este tema, no obstante, 

las diferencias son mínimas, en este sentido Bohorquez (2015), lo define como la 

disposición por conocer las distintas etapas del método científico, que se usa para 

generar nuevos conocimientos, y que es el punto de partida para la investigación 

científica. 

Por su parte y bajo la misma línea, Huamaní (2015) refieren que la actitud 

científica es “la disposición ya estabilizada por recorrer las distintas etapas del 

método que utiliza la ciencia para llegar a la verdad” (p. 29). Por lo que, es 

fundamental que el estudiante tenga conocimiento sobre el proceso investigativo, 

desde la concepción de la idea a investigar hasta su ejecución y publicación de 

esta. 

Para generar un cambio de percepción y actitud de un estudiante acerca de 

la investigación científica, convendría incentivar la investigación en otras 

materias ajenas a lo tradicional como lo es “metodología de la investigación”, y 

favorecer un ambiente que permita al estudiante estar en contacto con la 

producción científica (Silva et al., 2013). Así mismo, es necesario tomar en cuenta 

que, para generar una mentalidad científica, es ineludible la adquisición de 

conocimientos y desarrollar actitudes que permitan al estudiante generar 

experiencias para obtener habilidades concernientes a este campo (Dekker et al., 

2009). 

La actitud científica, según Canales (2009, citado en Arias & Huanca, 

2023), genera una serie de cualidades en aquellos que la adoptan como su enfoque 

de vida. Estas cualidades incluyen: 

• Búsqueda de la verdad: se convierte en un pilar fundamental de la actitud 

científica. 

• Curiosidad insaciable: con esta actitud tienen una pasión inagotable por 

descubrir cosas nuevas y explorar el mundo que les rodea. 
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• Honestidad intelectual: respetan las contribuciones de otros, siendo 

honestos en su trabajo intelectual. 

• Capacidad de objetividad: enfoque imparcial y objetivo al abordar los 

problemas. 

• Interrogar una realidad admirada: surgen preguntas y cuestionamientos 

que impulsan su búsqueda de respuestas. 

• Equilibrio en la visión de vida: la actitud científica nutre una perspectiva 

equilibrada y abierta al cambio. 

Por lo que, la actitud científica implica una disposición a explorar y 

comprender el mundo de manera minuciosa y afrontar el desafío de descifrar su 

complejidad. Esto se traduce en una búsqueda constante de respuestas, 

manteniendo viva la llama del aprendizaje y la exploración, sin quedarse 

estancado en creencias rígidas o certezas absolutas. 

Rodríguez et al. (2012, citado en Reyes et al., 2023) proponen una 

perspectiva de las actitudes que incluye tres componentes: 

• Afectivo: se refiere a los sentimientos de gusto o disgusto que una persona 

experimenta hacia un objeto o varios objetos, lo que se traduce en términos 

de simpatía o antipatía hacia esos objetos. 

• Cognitivo: se relaciona con el conocimiento o la información que una 

persona tiene sobre el objeto en cuestión. Este conocimiento puede ser 

preciso o inexacto, positivo o negativo. Un conocimiento detallado y 

preciso tiende a favorecer una actitud positiva hacia el objeto. 

• Conductual: se refiere a las acciones, disposiciones o tendencias de una 

persona hacia el objeto. Cuando los aspectos afectivos y cognitivos son 

favorables, la persona es más propensa a tomar acciones o 

comportamientos adecuados relacionados con el objeto en cuestión 

La actitud investigativa según las dimensiones y para efectos del presente 

estudio se tiene los siguientes: 

• Componente afectivo: comprende la evaluación de la percepción y 

reflexión de los estudiantes respecto a la investigación. 
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• Componente cognitivo: comprende el pensamiento crítico y la 

racionalidad de los estudiantes sobre la investigación. 

• Componente conductual: comprende las prácticas y las interacciones de 

los estudiantes con entornos investigativo. 

1.2 Antecedentes 

Después de una revisión de la literatura científica, se presentan los siguientes 

trabajos de investigación relacionados al tema de estudio, propuestos por autores 

extranjeros y nacionales, las cuales se mencionan a continuación: 

1.2.1 Internacionales 

Figueroa (2023) realizó una investigación sobre “Actitud Investigativa y 

Aprendizaje Autónomo en estudiantes de Ingeniería en Networking en una 

Universidad de Ecuador” con el fin de determinar correlación entre actitudes 

investigativas y aprendizaje autónomo en los estudiantes. Metodología: el estudio 

fue de enfoque cuantitativo, tipo básica, correlacional, no experimental y 

transversal, la muestra fue de 125 estudiantes del décimo ciclo y se empleó 2 

instrumentos (EACIR-R y CETA).  Resultados: se identificó que el 24,0% 

muestran una actitud investigativa favorable, mientas que en el 76,0% se observa 

una actitud investigativa ni favorable ni desfavorable. Por otro lado, un 76,8% de 

alumnos poseen un alto aprendizaje autónomo y un 23,2% presentaron 

capacidades intermedias en su aprendizaje autónomo. Conclusiones: se demostró 

una correlación positiva y moderada entre la actitud investigativa y el aprendizaje 

autónomo (p-valor=,001), es decir, que a mejor actitud investigativa será mejor el 

aprendizaje autónomo. 

Rachid et al. (2023) realizaron una investigación sobre “Uso de 

tecnologías de información y comunicaciones en la enseñanza-aprendizaje de la 

carrera de Enfermería”, en Cuba. Tuvo como objetivo analizar cómo los 

estudiantes de enfermería utilizan las tecnologías. Metodología: se llevó a cabo 

una investigación observacional, descriptiva y transversal. La población estudiada 

incluyó a 1230 estudiantes, y se seleccionó una muestra de 21 estudiantes. 

Resultados: se encontró que el uso efectivo de las tecnologías por parte de los 

estudiantes de Enfermería promueve el desarrollo del aprendizaje colaborativo, lo 
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que facilita el trabajo en equipo durante su formación. Conclusiones: la 

incorporación de tecnología en el entorno educativo presenta más ventajas que 

desventajas, incluso si solo es para que los estudiantes puedan adaptarse a la era 

tecnológica actual. Esto permite a los estudiantes compartir y completar sus 

trabajos de manera más sencilla y colaborativa, aprovechando al máximo las 

habilidades individuales de cada uno de ellos. 

Holguin (2023) en su investigación de “Competencias investigativas y 

herramientas digitales de los estudiantes”, Guayaquil - Ecuador. Tenía como 

objetivo establecer relación entre competencias investigativas y uso de 

herramientas digitales de los estudiantes. Este estudio se enmarcó en un enfoque 

cuantitativo y un diseño descriptivo correlacional. Para recopilar los datos, se 

utilizó la técnica de encuesta y se aplicó un cuestionario como instrumento. La 

muestra de estudio estuvo compuesta por 125 estudiantes. Resultados: el 57% de 

los estudiantes se ubicaron en un nivel regular y el 43% nivel eficiente en 

competencias investigativas. En cuanto al uso de herramientas digitales: en el 

nivel de proceso se ubican el 80%, en nivel de inicio un 16%. Solo 4% han 

alcanzado un nivel destacado. La conclusión principal del estudio señala que 

existe una relación directa y sólida entre ambas variables, respaldada por un 

coeficiente de correlación de 0,658 y un valor de p igual a 0,000. En consecuencia, 

la relación entre las competencias investigativas y el uso de herramientas digitales 

es significativa. 

Lema y Minchala (2022) en su estudio de “Conocimiento del uso de las 

TIC en personal de enfermería” Azogues-Ecuador. Tuvo como propósito 

establecer relación entre la literatura científica que aborda el conocimiento del uso 

de las TIC en el ámbito de los profesionales de enfermería. Metodología: se llevó 

a cabo un estudio de revisión sistemática que se enfocó en analizar y sintetizar 

múltiples estudios y artículos relacionados con el conocimiento de las TIC. Este 

proceso de revisión se realizó de manera organizada y siguiendo las directrices 

establecidas en la declaración PRISMA. Resultados: los hallazgos de la revisión 

sistemática revelaron que, en diferentes regiones como la India y España, entre un 

40% y un 70% de los profesionales de enfermería poseen conocimientos en el uso 

de las TIC. En contraste, en países como Perú y Ecuador, se observó que el 56% 

de los profesionales posee conocimientos básicos sobre este tema. En lo que 
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respecta al uso de las herramientas digitales, se encontró que un 87,87% de los 

profesionales hacen uso de Internet, el 29,40% utiliza redes sociales y el 42,43% 

participa en videoconferencias como parte de su práctica. Por otro lado, se 

identificaron varias barreras digitales, siendo las más destacadas la sensación de 

inseguridad en un 78,6%, el elevado costo de la tecnología en un 72%, la falta de 

tiempo en un 60,6%, y el desconocimiento en un 43%. En conclusión, en la era 

de la globalización, es fundamental mantenerse constantemente actualizado en el 

dominio de la tecnología, puesto que, son recursos esenciales que ofrecen un 

sólido respaldo a la profesión de enfermería, permitiéndole desempeñar diversas 

funciones y cumplir con las tareas específicas de esta disciplina, lo que contribuye 

a optimizar la utilización de recursos valiosos, como el tiempo y el dinero. 

Macaya (2023) en su estudio de “Relación de la docencia con TIC y la 

actitud hacia el aprendizaje en línea de los estudiantes de la carrera de 

enfermería”, Concepción-Chile. El objetivo fue establecer relación entre la 

enseñanza apoyada en las TIC y la actitud hacia el aprendizaje en línea. La 

metodología empleada fue cuantitativa y de carácter no experimental, con un 

enfoque analítico relacional y transversal. Se aplicó un cuestionario llamado 

“Escala de actitudes frente a la educación virtual” a una muestra de 162 

estudiantes. Los resultados indicaron que los estudiantes tienen una actitud 

favorable hacia el aprendizaje en línea y perciben que el nivel de dominio de las 

herramientas TIC por parte de los profesores-tutores influye en su percepción 

sobre la utilidad del modelo de enseñanza en línea. Además, se reconoció que 

existen otros factores, como la accesibilidad, los contenidos y la pedagogía, que 

también pueden afectar la actitud hacia el aprendizaje en línea. 

Díaz et al. (2023) en su investigación sobre “Evaluación de la competencia 

digital y las actitudes hacia las TIC de los estudiantes universitarios durante las 

clases en línea” Guayaquil - Ecuador. El propósito fue examinar las percepciones 

de estudiantes en relación con sus competencias digitales y el uso de las TIC 

durante su formación académica. La investigación se caracterizó por ser 

descriptiva y transversal, y se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra seleccionada de manera no aleatoria. Los resultados 

revelaron una inclinación moderada hacia esta modalidad, así como un nivel 

adecuado de dominio en software básico. Sin embargo, se identificaron áreas de 
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mejora, especialmente en el fortalecimiento de competencias relacionadas con el 

uso de plataformas virtuales, la comunicación, la gestión de información y el 

desarrollo de productos multimedia. Además, se observó un bajo nivel de 

desarrollo de ciertas competencias digitales específicas para el campo de la 

ingeniería. Se concluyó que las competencias digitales se situaron mayormente en 

un nivel medio en términos de dominio. 

Reyes et al. (2022) en su trabajo sobre “Actitudes de los estudiantes 

universitarios hacia la investigación” Honduras. El propósito fue determinar la 

actitud de los jóvenes universitarios hondureños hacia la investigación. Se utilizó 

la Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN), adaptada y denominada 

EACIN-R. La encuesta se administró virtualmente a 523 estudiantes de nueve 

universidades en Honduras. Los resultados indicaron una puntuación total del 

70% en actitud positiva hacia la investigación, siendo las carreras del sector 

servicios las que mostraron la puntuación más alta en comparación con otras, 

particularmente en relación con las Ciencias Sociales y Derecho. Además, se 

destacó la percepción de la investigación como parte integral de la educación 

universitaria y la profesión, lo que sugiere un potencial desarrollo para la 

sociedad. 

Vela y Viteri (2023) en su estudio de “Nivel de competencias digitales de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías” Riobamba, Ecuador. El propósito fue evaluar las competencias 

digitales de los estudiantes. Se llevó a cabo una investigación de naturaleza 

cuantitativa, con un diseño descriptivo no experimental. Se aplicó encuestas 

utilizando un cuestionario en línea basado en el modelo “DigComp” 2.0, que se 

administró a 192 estudiantes. Los resultados indican que aproximadamente el 1% 

de los participantes tenían competencias digitales nulas, el 41% básico, el 49% 

intermedio y el 9% avanzado. El nivel intermedio fue el más comúnmente 

alcanzado, y las carreras con más del 50% de estudiantes en este nivel fueron 

Diseño Gráfico, Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales Matemáticas y la Física, así como Pedagogía de las 

Ciencias Experimentales Informática. 
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Peinado (2023) en su trabajo de “Uso de herramientas digitales y 

competencias de investigación en estudiantes de posgrado” México. El propósito 

fue identificar las herramientas digitales más utilizadas por los estudiantes en 

tecnología avanzada y evaluar su relación con las competencias de investigación. 

Se empleó un enfoque cuantitativo y se realizó una investigación descriptiva con 

un alcance exploratorio. La población consistió en estudiantes de posgrado y se 

recopiló la información mediante un cuestionario en línea. Los resultados 

revelaron que las bases de datos y los motores de búsqueda especializados en 

Internet fueron las herramientas digitales más utilizadas para obtener información, 

mientras que las revistas electrónicas de investigación fueron los recursos más 

empleados. Además, se identificaron gestores de referencias bibliográficas 

populares como Mendeley y Word, y se destacaron herramientas de 

almacenamiento en la nube como Google Drive, OneDrive y Dropbox. En 

conclusión, este estudio resalta la importancia de fortalecer las competencias 

digitales en los programas de posgrado y proporciona orientación para 

académicos, investigadores e instituciones educativas en esta área. 

Rodríguez et al. (2023) en su investigación de “Reconocimiento y actitud 

hacia la investigación educativa en la Universidad” Granada, España. El objetivo 

fue proporcionar una visión general de la actitud de los estudiantes universitarios 

de maestría hacia la investigación educativa. Este estudio se basó en un enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental de tipo descriptivo y transversal. La 

muestra incluyó a 952 estudiantes y se utilizó el cuestionario “Índice de Actitud 

hacia la Investigación” (IAI) para recopilar datos sobre las actitudes hacia la 

investigación. Los resultados revelaron que la mayoría de los participantes 

mostraron una actitud moderada hacia la investigación (67.2%), mientras que el 

26.3% tenía una actitud baja y solo el 6.5% actitud alta. Se observaron diferencias 

en las actitudes hacia la investigación en relación con los subíndices del 

cuestionario, siendo la incidencia de los profesores la que obtuvo la puntuación 

más alta y la incidencia institucional la más baja. Estos resultados destacan la 

importancia de integrar la formación en investigación de manera más integral en 

los programas universitarios para equipar a los estudiantes con las habilidades 

necesarias para investigar, explorar y comunicar conocimiento de manera 

efectiva. 
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1.2.2 Nacionales 

Castope (2023) en su estudio de “Actitud hacia la investigación científica en 

internos de enfermería de la Universidad Nacional de Cajamarca”, tuvo como 

finalidad determinar la actitud hacia la investigación científica en internos de 

enfermería. Metodología: pertenece al enfoque cuantitativo, de diseño no 

experimental, corte transversal y nivel descriptivo; se aplicó un cuestionario a 60 

internos de enfermería. Resultados: respecto a la dimensión cognitiva de la variable 

actitud, el 1,7% de los internos presentaron actitud baja hacia la investigación, el 

53,3% un nivel alto, y el 45% un nivel muy alto. En la dimensión conductual, el 5% 

presentaron una actitud neutra hacia la investigación, el 63,3% un nivel alto y el 

31,7% un nivel muy alto. En la dimensión afectiva, el 21,7% presentaron una actitud 

neutra hacia la investigación, el 73,3% un nivel alto y el 5% un nivel muy alto. 

Finalmente, el 1,7% presentaron actitud baja hacia la investigación científica, el 5% 

actitud neutra, el 88,3% un nivel alto y sólo el 5% presentaron un nivel muy alto de 

actitud hacia la investigación científica. Conclusiones: el nivel de actitud que más 

predominó en los internos de enfermería fue el alto. 

Benites y Blas (2023) efectuaron una investigación sobre “Actitudes hacia 

la investigación científica en estudiantes de medicina humana que cursan taller de 

tesis en una universidad del norte peruano”, tuvo como objetivo determinar la 

asociación entre cursar taller de tesis y una actitud positiva hacia la investigación. 

Materiales y métodos: el estudio fue transversal analítico en el que participaron 

estudiantes de medicina de la Universidad Nacional del Santa y se aplicó la Escala 

de actitudes hacia la investigación (EACIN-R). Resultados: el 84.6% presentaron 

una actitud positiva hacia la investigación. En el análisis bivariado, “vocación por 

la investigación”, “valoración de la investigación” y “interés por la investigación” 

resultaron asociadas a una actitud positiva hacia la investigación (p-valor= 

<0.001). Conclusiones: el cursar taller de tesis estuvo asociado a una actitud 

positiva hacia la investigación, tras controlar por vocación y valoración de la 

investigación. 

Rojas (2023) en su estudio sobre “Actitudes hacía la investigación 

epidemiológica en estudiantes del IV a IX ciclo del Programa Académico de 

Enfermería” Huánuco, Perú. El objetivo fue identificar las actitudes de los 

estudiantes de Enfermería hacia la investigación epidemiológica. Se realizó una 
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investigación cuantitativa de corte transversal en la que se evaluaron 200 

estudiantes mediante una escala validada y confiable para medir las actitudes 

hacia la investigación epidemiológica. Los resultados mostraron que, el 61% de 

estudiantes tenía actitudes desfavorables hacia la investigación epidemiológica, 

mientras que el 39% favorables. Al desglosar las actitudes por dimensiones, se 

observó que el 57,5% tenía actitudes favorables en la dimensión cognitiva, el 

64,5% desfavorables en la dimensión afectiva y el 60% desfavorables en la 

dimensión conductual. En conclusión, la mayoría de los estudiantes de Enfermería 

mostraron actitudes desfavorables hacia la investigación epidemiológica en todas 

las dimensiones evaluadas. 

Mayta (2022) efectuó un estudio acerca del “Efecto del uso de tecnologías 

de información y comunicación (TIC) en la investigación científica en estudiantes 

de administración de la Universidad Nacional Agraria de la Selva”, tuvo por 

finalidad demostrar el efecto del uso de las TIC en la investigación científica en 

los estudiantes de Administración. Metodología: la investigación fue de tipo 

aplicada, nivel explicativo, diseño cuasiexperimental y longitudinal con dos 

grupos (control y experimental), a quienes se aplicó un programa de enseñanza 

aprendizaje. Resultados: el nivel de conocimiento en investigación científica en el 

grupo control en el pretest fue del 93,3% con nivel bajo y el 6,7% nivel medio; y 

en el postest el 53,3% mostraron un nivel bajo y el 46,7% medio. Mientras que, 

en el grupo experimental en el pretest el 83,3% obtuvieron un nivel bajo y el 

16,7% nivel medio; y en el postest el 36,7% presentaron un nivel medio y el 63,3% 

nivel alto. Conclusiones: el uso de herramientas digitales TIC tiene efectos 

significativos para mejorar el nivel de conocimiento de la investigación científica 

en los estudiantes (p-valor = 0,000). 

Moncada y Moncada (2022) ejecutaron un estudio acerca de “Actitudes de 

investigación científica y uso de tecnologías de la información en estudiantes de 

maestría Universidad San Pedro Chimbote”, tuvo por finalidad determinar la 

relación entre actitudes de investigación científica y uso de tecnologías de la 

información. Metodología: la investigación fue no experimental, transversal y 

nivel relacional; se realizó en una población de 84 alumnos en quienes se aplicó 

dos instrumentos. Resultados: se halló que el 59.5% presentaron muy altos niveles 

de actitud para efectuar la labor en la pesquisa científica, el 38,1% nivel alto y el 
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2,4% nivel medio; mientras que el 56.0% indican que tienen un normal manejo de 

las tecnologías de la información y el 40.5% presentan un nivel adecuado y el 

3,6% nivel inadecuado. Conclusiones: existe una relación directa entre las 

actitudes de investigación científica y el uso de las tecnologías de la información 

en los estudiantes de maestría (p-valor=0.025), asimismo, si existen buenas 

actitudes hacia la investigación científica, habrá un buen manejo de las tecnologías 

de la información. 

Vásquez y Quispe (2022) desarrollaron un estudio sobre “Actitudes hacia 

la investigación en estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú”, 

tuvo como propósito determinar la actitud de los estudiantes hacia la investigación 

de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Material y método: fue de enfoque 

cuantitativo, tipo básico con diseño descriptivo y transversal; la población 

investigada fue de 212 estudiantes y la muestra fue conformada por 138 

estudiantes, a quienes se aplicó el instrumento “Escala de Actitudes hacia la 

Investigación (EACIN)”. Resultados: el 21% de los participantes presentan 

actitudes favorables hacia la investigación, el 75% presentan actitudes 

medianamente favorables, el 4% presentan actitudes desfavorables. Respecto a la 

dimensión afectiva prevaleció la actitud medianamente favorable en el 70% de los 

participantes. En la dimensión cognitiva, tuvo un predominio también la actitud 

medianamente favorable en el 65%. Según la dimensión conductual el 82% de los 

estudiantes mostraron actitudes medianamente favorables hacia la investigación. 

Conclusiones: la mayoría de los estudiantes presentaron una actitud 

medianamente favorable, lo mismo ocurre respecto a las tres dimensiones en los 

que se halló una actitud medianamente favorable. 

Villasante y Yupanqui (2022) efectuaron un estudio sobre “Uso del internet 

y actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de la Escuela 

Profesional de Educación de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 

Cusco”, tuvo como propósito determinar la correlación entre uso del internet y 

actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de educación. 

Metodología: fue de tipo teórico, nivel descriptivo, con diseño correlacional 

transversal; se recopilaron los datos aplicando instrumentos validados y 

contextualizados.  Resultados: respecto al nivel de conocimiento y uso del 

internet, el 77,5% de estudiantes mostraron un nivel medio, el 6,0% nivel bajo y 
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16,5% nivel alto. Por otro lado, el nivel de actitud hacia la investigación científica 

es alta en el 70,2% de estudiantes y solo el 29,5% presentaron un nivel medio 

(perdidos 0,3%). Conclusiones: se muestran que el nivel de conocimiento y uso 

de internet en los estudiantes es de nivel medio a pesar de vivenciar las 

experiencias de aprendizaje de forma virtual; y, el nivel de actitud hacia la 

investigación científica es de nivel alto; se halló correlación entre ambas variables 

es positiva, aunque de grado bajo. 

Calmet (2021) realizó una investigación sobre “Las competencias digitales 

y la actitud hacia la investigación de los estudiantes de una universidad privada 

de Lima”, por como finalidad encontrar relación entre las competencias digitales 

y actitud hacia la investigación en alumnos universitarios de primer año. 

Metodología: pertenece al enfoque cuantitativo, tipo aplicada, método hipotético 

deductivo y diseño no experimental y transversal-correlacional; se trabajó con una 

muestra de 100 estudiantes. Resultados: muestran la existencia de una alta relación 

positiva y estadísticamente significativa entre las competencias digitales y actitud 

hacia la investigación (r=0.84, p< .001). Del mismo modo, se halló alta 

correlación entre competencias digitales y la dimensión cognitiva de la actitud 

hacia la investigación, (r=.78, p< .001). También se confirmó la correlación entre 

competencias digitales y el componente afectivo (r=.75, p< .001). Finalmente, 

correlación entre competencias digitales y el componente conductual (r=.83, p< 

.001). Conclusiones: las competencias digitales obtenidas por los alumnos son 

relevantes como base de otras competencias relacionadas con la investigación y 

que estas tienen relación con la actitud positiva hacia la investigación. 

Oseda et al. (2021) realizaron una investigación sobre las “Competencias 

digitales y habilidades investigativas en estudiantes de una universidad pública de 

Lima”, con el objetivo de establecer la relación entre las competencias digitales y 

las habilidades investigativas en estudiantes universitarios. Material y métodos: el 

estudio corresponde a una investigación tipo básico, nivel relacional y de diseño 

no experimental. La muestra estuvo conformada por 155 estudiantes. Para el 

recojo de la información se aplicó dos cuestionarios. Resultados: en relación con 

los niveles de competencias digitales, el 65,07% de los estudiantes presentaron un 

nivel bueno, seguido del 24,66% con un nivel medio, el 9,59% un nivel muy bueno 

y sólo el 0,68% presentaron un nivel deficiente. Mientras que, según las 
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habilidades investigativas, el 63,01% de los estudiantes presentaron un nivel 

bueno, el 28,08% un nivel medio y el 15,07% presentaron un nivel muy bueno. 

Conclusiones: existe una relación directa fuerte (0,896) y altamente significativa 

(p-valor: 0,000) entre las competencias digitales y las habilidades investigativas 

en estudiantes universitarios. 

Cruz (2021) desarrolló un estudio sobre las “Competencias digitales y 

habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación de un 

Instituto Tecnológico del distrito de Querecotillo, 2021” Lima - Perú. Tuvo como 

objetivo determinar la relación existente entre las competencias digitales y 

habilidades investigativas en estudiantes de fisioterapia y rehabilitación. Material 

y métodos: corresponde a la investigación básica, enfoque cuantitativo y de diseño 

no experimental. La población estuvo conformada por 100 estudiantes y para la 

recolección de datos se utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario de 

escala Likert. Resultados: en relación con las competencias digitales, el 41% 

presentaron un nivel muy bajo, el 36% nivel regular, 13% nivel bajo, el 7% nivel 

alto y sólo el 3% un nivel muy alto. Por otro lado, respecto a las habilidades 

investigativas, el 47% presentaron un nivel muy bajo, el 29% nivel bajo, el 21% 

nivel regular y sólo el 3% un nivel alto. Conclusiones: las competencias digitales 

y las habilidades investigativas son muy importantes para que los estudiantes 

puedan tener conocimientos, capacidades y actitudes primordiales para usar 

apropiadamente las diversas tecnologías. 

Sánchez (2021) realizó una investigación acerca del “Uso de entornos 

virtuales y competencias investigativas de los estudiantes del curso de seminario 

de tesis de maestría en educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, 

Lambayeque - Perú. Tuvo como objetivo determinar la influencia del uso de 

entornos virtuales de aprendizaje en las competencias investigativas en los 

estudiantes del curso de tesis. Material y métodos: la investigación es de tipo 

básica, método hipotético - deductivo y de diseño no experimental. La población 

estuvo constituida por 36 los estudiantes matriculados en curso. Para la colección 

de información se utilizó la técnica de la encuesta, haciendo uso del cuestionario 

de usabilidad de EVA y Cuestionario de competencias investigativas. Resultados: 

respecto al uso de entornos virtuales, el 37% de los estudiantes presentaron un 

nivel bajo, el 57% un nivel medio, y sólo el 7% manifestaron un nivel alto. En 
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relación con las competencias investigativas, el 57 % presentaron un nivel medio, 

seguido del 37% con un nivel bajo, y el 7% presentaron un nivel alto de 

competencias investigativas. Conclusiones: el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje influye significativamente en las competencias investigativas de los 

estudiantes del curso de Tesis de Maestría, dicha relación es fuerte y positiva, es 

decir, que a mayor uso de entornos virtuales de aprendizaje mayores competencias 

investigativas adquirirán los estudiantes. 

Mego y Zavala (2021) realizaron un estudio denominado “Actitud hacia la 

investigación en internos de enfermería en la Universidad de Ciencias y 

Humanidades, 2020”, Lima - Perú. Tuvo como objetivo determinar la actitud hacia 

la investigación en internos de enfermería. Material y métodos: el estudio 

corresponde al enfoque cuantitativo, nivel descriptivo, de diseño no experimental, 

prospectivo y de corte transversal; la población fue constituido con 67 internos en 

enfermería de la Escuela Académico Profesional de Enfermería de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Para la 

recolección de datos se utilizó como instrumento el cuestionario (EACIN). 

Resultados: respecto a la actitud hacia la investigación en los internos de 

enfermería, la mayoría de los internos, es decir, el 96,5% presentaron un nivel de 

actitud alta, y sólo el 3,5% de los internos presentaron una actitud neutra. 

Conclusiones: la actitud hacia la investigación predominó la actitud alta, seguido 

de una actitud neutra. En cuanto a las dimensiones en todas predominó la actitud 

alta, seguida de una actitud muy alta en cuanto la dimensiones afectiva y 

cognitiva. 

Jurado (2017) realizó un estudio titulado “Actitudes hacia la investigación 

en estudiantes de enfermería de la UNMSM, 2016”, Lima - Perú. Tuvo como 

objetivo determinar las actitudes hacia la investigación en los estudiantes de 

enfermería de la UNMSM. Material y métodos: el estudio es de enfoque 

cuantitativo, nivel aplicativo, tipo descriptivo y de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 100 estudiantes de 4to y 5to de la Escuela Profesional de 

Enfermería - UNMSM. Para la recolección de datos se aplicó una escala 

modificada tipo Likert. Resultados: el 89% de la población es de sexo femenino, 

en relación con la edad el mayor porcentaje de estudiantes tiene un promedio de 

23 y 24 años. Referente a la variable de estudio se observó que el 54% de 



 

28 

estudiantes presenta una actitud medianamente favorable y el 20% es 

desfavorable. En el componente afectivo, obtuvo 66% de los estudiantes presenta 

una actitud medianamente favorable; en el componente cognitivo, el 59% de los 

estudiantes presentan una actitud medianamente favorable; en el componente 

conductual, el 59% de los estudiantes presenta una actitud medianamente 

favorable. Conclusiones: la mayoría de los estudiantes presentan una actitud 

medianamente favorable hacia la investigación en los 3 componentes: afectivo, 

cognitivo y conductual. 

Reyes et al. (2023) en su investigación sobre “Actitudes de los estudiantes 

de universidades públicas hacia la investigación” Perú. El objetivo fue evaluar las 

actitudes de los estudiantes hacia la investigación en varias universidades 

públicas. Se llevó a cabo una investigación básica de diseño no experimental que 

involucró a 183 estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Nacional 

de Ingeniería. Se recopilaron datos mediante un cuestionario en línea sobre 

actitudes hacia la investigación. Los resultados indicaron que los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Ingeniería mostraron una puntuación promedio más alta 

(Mediana=92; Rango=61), seguidos por los estudiantes de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Mediana=89; Rango=63) y los estudiantes de la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo (Mediana=86; Rango=58). En 

conclusión, se encontraron diferencias significativas en las actitudes hacia la 

investigación entre los estudiantes de las universidades evaluadas en el estudio. 

Celis (2022) en su trabajo sobre “Nivel de conocimiento y uso de las 

tecnologías de la información y comunicación como herramientas para la 

formación profesional en estudiantes de Enfermería” Lima - Perú. El objetivo fue 

determinar el nivel de conocimiento y uso de las TIC como herramientas para la 

formación profesional en estudiantes de enfermería. Metodología: La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, con un diseño no 

experimental y corte transversal. La muestra total consistió en 78 estudiantes. Las 

técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y el cuestionario. Resultados: 

el 60% de los estudiantes encuestados mostró un conocimiento medio sobre las 

TIC. En cuanto al uso de las TIC, también el 60% mostró un uso alto de las 

mismas. En la dimensión de comunicación, el 59% de los estudiantes tenía un 
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conocimiento alto, seguido de medio en las dimensiones tecnológica (59%) e 

información (60%). En cuanto al uso de las TIC, se encontró un alto uso en la 

dimensión tecnológica (82%), seguido de un uso medio en la dimensión de 

información (65%) y comunicación (50%). Conclusiones: la mayoría de los 

estudiantes de enfermería de la UNMSM tienen un conocimiento medio sobre las 

TIC y un alto uso de estas herramientas en su formación profesional. 

1.2.3 Locales 

Hinojosa et al. (2023) en su estudio de “Infraestructura tecnológica y 

aprendizaje por competencias en la educación superior universitaria” Puno. El 

propósito fue identificar la relación existente entre la infraestructura tecnológica 

y el proceso de aprendizaje basado en competencias en el entorno de la educación 

superior. En términos metodológicos, se adoptó un enfoque cuantitativo y se 

diseñó un estudio descriptivo-correlacional con un diseño no experimental de 

naturaleza transversal. La población de estudio comprendió a un total de 463 

estudiantes. Se seleccionó una muestra aleatoria simple de 210. Para la 

recopilación de datos, se utilizó una encuesta que incluyó un cuestionario. Los 

resultados arrojaron una correlación significativa y moderada entre la 

infraestructura tecnológica y el aprendizaje basado en competencias. Esto se 

evidenció mediante un valor de p (valor p) calculado igual a 0.000, el cual resultó 

ser menor que el nivel de significancia establecido de α = 0.05 (0.000 < 0.05). 

Además, el coeficiente de correlación de Spearman obtenido fue de 0.437, lo que 

indica que existe una relación moderada entre ambas variables en el ámbito de la 

educación superior universitaria. 

Mancha et al. (2022) en su investigación de “Competencias digitales y 

satisfacción en logros de aprendizaje de estudiantes universitarios en tiempos de 

Covid-19” Puno. El propósito fue establecer relación entre las competencias 

digitales y el nivel de satisfacción en cuanto a los logros de aprendizaje 

experimentados por los estudiantes en el contexto de la pandemia de la COVID-

19. La metodología empleada se basó en un enfoque cuantitativo, un diseño de 

tipo no experimental y un enfoque correlacional. Para la recolección de datos, se 

utilizaron dos instrumentos debidamente validados. La población objeto de 

estudio estuvo constituida por 1180 estudiantes y la muestra se conformó por 290 
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estudiantes seleccionados mediante un muestreo probabilístico. Los resultados 

revelaron la existencia de relación significativa y sólida entre las variables de 

estudio. Esto se evidenció mediante la prueba estadística de Chi cuadrado, cuyo 

nivel de significancia fue ρ=0.000. Se concluye que las competencias digitales de 

los docentes universitarios están relacionadas de manera significativa con el nivel 

de satisfacción experimentado por los estudiantes en lo que respecta a su proceso 

de aprendizaje. Esto sugiere que los profesores universitarios están 

adecuadamente preparados para llevar a cabo actividades de enseñanza en 

entornos virtuales, contribuyendo así a la satisfacción de los estudiantes en el 

logro de sus objetivos de aprendizaje. 

Arias y Huanca (2023) en su estudio de “Actitud científica en estudiantes 

universitarios” Puno. El objetivo del artículo fue analizar los niveles de actitud 

científica en estudiantes de una universidad pública en la región de Puno. Para 

llevar a cabo esta investigación, se empleó un enfoque cuantitativo y un diseño 

descriptivo. La población estudiada incluyó estudiantes de diversas áreas, como 

ciencias sociales, ciencias biomédicas, ingenierías y ciencias económico-

financieras. Se desarrolló un instrumento específico para evaluar los niveles de 

actitud científica. Los resultados obtenidos revelaron que aproximadamente el 

62.25% de los estudiantes se encuentran en proceso de desarrollo de su actitud 

científica, el 19% ha alcanzado un nivel de logro previsto, mientras que ninguno 

ha alcanzado el nivel de logro destacado. Estos hallazgos sugieren que existen 

desafíos significativos en la promoción de la investigación formativa entre los 

estudiantes de la universidad analizada. 

Galarza y Ramos (2022) en su estudio de “Actitud investigativa y ejercicio 

argumentativo en estudiantes ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano” 

Puno. El objetivo fue analizar la relación entre la actitud investigativa y el 

ejercicio argumentativo en estudiantes. Este estudio se enmarca en un enfoque 

cuantitativo, es de tipo no experimental, tiene un diseño transversal y analítico, y 

se centra en la relación entre dos variables. La muestra estuvo compuesta por 137 

estudiantes de tres Escuelas Profesionales diferentes. Para recopilar datos, se 

emplearon la Escala de Actitudes y la Encuesta Estructurada. Los resultados 

mostraron que existe una fuerte relación positiva (rho igual a 0.863) entre la 

actitud investigativa y el ejercicio argumentativo de los estudiantes. Esto significa 
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que a medida que la actitud investigativa de los estudiantes aumenta, también 

mejora su capacidad de llevar a cabo un ejercicio argumentativo efectivo. Se 

determinó que el 74.4% de la variabilidad en el ejercicio argumentativo se puede 

explicar por la actitud investigativa, mientras que un 26.6% puede atribuirse a 

otros factores. Así mismo, se encontró que el 27% tenía una actitud investigativa 

alta, el 42% moderada y el 31% baja. En cuanto al ejercicio argumentativo, el 

22% tenía un nivel de logro destacado, el 46% logro esperado, el 20% en proceso 

de desarrollo y el 12% se encontraba en una etapa inicial. En conclusión, existe 

una asociación positiva significativa entre la actitud investigativa y el ejercicio 

argumentativo en los estudiantes universitarios analizados, lo que implica que una 

actitud investigativa más sólida se asocia con un mejor desempeño en el ejercicio 

de argumentación. 

Rocha et al. (2022) en su investigación de “Actitud y disposición: dos 

elementos clave para la investigación” Puno. El propósito fue identificar una 

posible relación entre la actitud hacia la investigación y la disposición para llevar 

a cabo una tesis en estudiantes de Enfermería. La investigación se basó en un 

enfoque cuantitativo y se llevó a cabo mediante un diseño descriptivo-

correlacional, utilizando un muestreo probabilístico estratificado que involucró a 

un total de 211 estudiantes. Para recopilar los datos, se emplearon dos 

cuestionarios. Los resultados obtenidos revelaron que aproximadamente el 65.4% 

de los participantes mostró una actitud positiva hacia la investigación. Los 

aspectos mejor valorados incluyeron la “importancia del trabajo en equipo” y el 

“conocimiento de un segundo idioma”. Sin embargo, la puntuación más baja se 

registró en la afirmación de que “la falta de recursos económicos es un obstáculo 

para llevar a cabo investigaciones”. En cuanto a la disposición para realizar una 

tesis, el 70.6% de los estudiantes la calificó como buena. Se destacaron aspectos 

positivos, como la percepción de que “realizar una tesis abre oportunidades para 

estudios de posgrado en el extranjero”. No obstante, también se identificó como 

una limitante el “falta de tiempo” para la investigación. En conclusión, se 

determinó que existe una asociación significativa (p-valor de 0.021) entre la 

actitud hacia la investigación y la disposición para llevar a cabo una tesis en estos 

estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En esta sección se presenta el abordaje de la situación problemática y la 

justificación, detallando las circunstancias que motivaron la investigación, explicando la 

relevancia y el impacto esperado del estudio. Así mismo, el enunciado de problemas, 

objetivos e hipótesis de investigación. Esta estructura aseguró un abordaje sistemático y 

coherente del tema, facilitando un desarrollo riguroso del estudio. 

2.1 Identificación del problema 

En los últimos años, alrededor de todo el mundo, las tecnologías digitales han 

impactado en el quehacer de las personas, especialmente en el sector educativo, 

revolucionando el proceso de enseñanza y aprendizaje (Paredes et al., 2021). Este 

impacto fue más significativo durante la pandemia por COVID-19, dado que, ha generado 

e incluso obligado a depender de las tecnologías en el ámbito educativo, convirtiéndose 

en el medio insustituible para la enseñanza (Colás, 2021). 

En Latinoamérica, la pandemia ha obligado a los docentes a asumir competencias 

investigativas digitales. Sin embargo, aún existen deficiencia al respecto, dado que, un 

62,5% de docentes manifestaron que nunca publicaron en revistas indexadas, así mismo, 

los docentes latinoamericanos se han visto en circunstancias económicas, políticas y 

sociales que afectan sus prácticas investigativas, evidenciando una brecha de formación 

en competencias investigativas digitales (Gonzalez et al., 2022). Por tanto, el estudiante 

es el más afectado en este proceso, responsabilidad que recae en las instituciones 

formadores de profesionales. 

Bajo esta premisa, la investigación es considerado como sinónimo de calidad, por 

ende, universidad que no produce investigación no aporta al desarrollo del conocimiento. 

No obstante, en un estudio se encontró que, en la formación profesional universitaria no 

se está promoviendo la formación investigativa, lo que se evidencia en las dificultades 

que los estudiantes manifiestan al desarrollar sus proyectos de investigación (Berrocal 

et al., 2022). La incorporación de las herramientas digitales en la formación de los 

estudiantes busca dar solución a estas dificultades y fortalecer las competencias 

investigativas, tanto para alumnos y maestros (Cruz et al., 2019). 
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En otro estudio, se reportó que, el 41% de los estudiantes presentaron un nivel 

muy bajo de conocimiento sobre Competencias Digitales, el 36% un nivel regular, 13% 

en nivel bajo, el 7% un nivel alto y sólo el 3% muy alto. Por otro lado, con relación al 

manejo digital, el 39% de los estudiantes presentaron un nivel muy bajo, el 34% nivel 

regular, el 17% nivel bajo, el 8% nivel alto y sólo el 2% en nivel muy alto (Cruz, 2021). 

Estos datos muestran deficiencias del manejo de las herramientas digitales en los 

estudiantes, a pesar de que, hoy la sociedad se encuentra en la era digital. 

Así lo demuestra “We Are Social Global”, en el 2021, los usuarios de Internet 

crecieron un 7,6% durante el último año, alcanzando los 4,72 mil millones, lo que 

equivale a más del 60% de la población global, logrando un crecimiento de 332 millones 

de usuarios; es decir, 6 de cada 10 personas en todo el mundo usan internet. Asimismo, 

este índice sigue en aumento, dado que, más de 9 de cada 10 personas en el norte y oeste 

de Europa y América del Norte utilizan Internet (Kemp, 2021). Hecho que, sin lugar a 

duda, seguirá en crecimiento a nivel de todo el mundo, por tanto, es apremiante manejo 

digital en el ámbito educativo, sobre todo en la formación investigativa. 

Bajo este contexto, en el sector salud es fundamental generar nuevos 

conocimientos, es decir, “realizar investigación”, porque son la base para generar nuevos 

tratamientos, equipos más sofisticados y con mayor precisión, con el único fin de mejorar 

la calidad de vida de las personas. En la formación de un profesional de enfermería, el 

plan académico está orientada con mayor énfasis en el ejercicio asistencial (prevención, 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades), dejando de lado es aspecto investigativo; 

esto representa un obstáculo para el aprendizaje de la metodología de investigación y 

genera una actitud negativa hacia la investigación (Alonso et al., 2015). 

La investigación ha sido uno de los espacios más difíciles de implementar en el 

sistema universitario peruano. Es a partir de la Nueva Ley universitaria 30220, que se 

logra un mayor énfasis en la investigación y siendo una prioridad, pues el estudiante se 

ha de graduar a través de un trabajo de investigación, lo cual en el contexto actual se 

materializó haciendo uso de herramientas virtuales (Oseda et al., 2021). Así mismo, uno 

de los retos de la Educación Superior es egresar profesionales dotados de competencias 

con habilidades, conocimientos y actitudes investigativas, así como el manejo adecuado 

de la tecnología, que les permita resolver problemas cada vez más complejos de la 

sociedad (Reyes et al., 2020). 
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Esta problemática no es ajena en la región de Puno, dado que, muchos estudiantes 

refieren tener dificultades en la elaboración de sus trabajos de investigación, ya sea en la 

búsqueda de información, uso de programas o softwares de análisis estadístico, 

corrección de estilos, entre otros; esto repercute en la actitud de los estudiantes respecto 

a la investigación científica. Por lo que, en el estudio se pretende estudiar la relación que 

existe entre el manejo de herramientas digitales en investigación y la actitud investigativa 

en estudiantes de enfermería. En tal sentido, se formula la investigación en los siguientes 

términos. 

2.2 Enunciados del problema 

2.2.1 Problema general 

• ¿Cuál es la relación entre el manejo de herramientas digitales en 

investigación y la actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022? 

2.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuáles son las características particularidades de los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022? 

• ¿Cuál es el nivel de manejo de herramientas digitales en investigación en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022? 

• ¿Cuál es la actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022? 

• ¿Cuál es la relación entre manejo de herramientas digitales en investigación 

y las dimensiones de actitud investigativa en estudiantes de enfermería de 

la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022? 

2.3 Justificación 

La investigación científica en el ámbito universitario, carece de un esquema 

adecuado de desarrollo formal y estructurado para llevar a cabo esta actividad, por tanto, 

incide negativamente en la formación investigativa del estudiante, y esto trae como 

consecuencia, a que los alumnos tampoco se inclinen al desarrollo de las actividades 
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investigativas (Oseda et al., 2021), por lo que, es fundamental conocer la situación actual 

de la problemática en el contexto de la pandemia por COVID-19 y sus repercusiones en 

el ámbito investigativo. 

Por otro lado, los docentes aún no poseen un adecuado dominio para organizar 

sus actividades apoyados con las herramientas digitales, lo cual atrasa los procesos de 

innovación investigativa en las aulas universitarias. Así mismo, existen carencias en la 

interpretación de datos e información de investigaciones en formatos digitales. Por tanto, 

la incorporación de las herramientas digitales en la formación investigativa adquiere un 

significado y un sentido importante para docentes y estudiantes; favoreciendo también en 

la adquisición de una actitud favorable hacia la investigación científica, de modo que 

puedan dar respuesta a las demandas actuales de la sociedad (Cruz y Pozo, 2020). 

La importancia teórica del presente estudio radica en el uso del método científico, 

lo cual permitirá conocer mejor el estado del conocimiento acerca de la temática 

abordada, asimismo, comprender con mayor objetividad la relación que se ejerce entre el 

manejo de herramientas digitales en investigación y la actitud investigativa de los 

estudiantes de enfermería, por tanto, es fundamental la implementación de estas 

herramientas que permitirán a los estudiantes alcanzar las competencias necesarias para 

desarrollar proyectos investigativos tanto dentro como fuera del aula (Suárez et al., 2020). 

Así mismo, el estudio busca tomar conciencia respecto a la importancia de 

conocer el nivel de manejo de las herramientas digitales en investigación y la actitud 

investigativa de los estudiantes de enfermería; esto permitirá plantear estrategias de 

intervención en la acción educativa y, por ende, en el rendimiento del futuro profesional, 

hecho que, sin lugar a duda beneficiará a las instituciones formadoras, y se verá reflejado 

en la producción científica de los estudiantes tanto dentro como fueras de las 

universidades. 

Finalmente, el estudio es importante, porque busca responder a las necesidades 

sociales de la actualidad, dado que, existe mayor demanda de conocimiento acerca de la 

investigación científica, que propicie la realización de estudios en busca de generar 

nuevos conocimientos, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de nuestra 

sociedad y, por otro lado, constituye un factor estratégico para el mejoramiento de 

aprendizaje de los estudiantes en materias investigativas. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

• Determinar la relación entre el manejo de herramientas digitales en 

investigación y la actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión-Juliaca, 2022. 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Describir las características particularidades de los estudiantes de 

enfermería de la Universidad Peruana Unión-Juliaca, 2022.  

• Describir el nivel de manejo de herramientas digitales en investigación en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión-Juliaca, 2022.  

• Describir la actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión-Juliaca, 2022.  

• Determinar la relación entre manejo de herramientas digitales en 

investigación y las dimensiones de actitud investigativa en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Peruana Unión-Juliaca, 2022.  

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

• Existe una relación significativa entre el manejo de herramientas digitales 

en investigación y la actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión-Juliaca, 2022. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

• Hipótesis específica 1: Existe una relación significativa entre manejo de 

herramientas digitales en investigación y la dimensión “afectiva” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión-

Juliaca, 2022. 

• Hipótesis específica 2: Existe una relación significativa entre manejo de 

herramientas digitales en investigación y la dimensión “cognitiva” de 
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actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión-Juliaca, 2022. 

• Hipótesis específica 3: Existe una relación significativa entre manejo de 

herramientas digitales en investigación y la dimensión “conductual” de 

actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión-Juliaca, 2022. 
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CAPÍTULO III 

3MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

El estudio se realizó en la Universidad Peruana Unión (UPeU - Filial Juliaca); es 

una universidad privada ubicada en el departamento de Puno, en la carretera salida a 

Arequipa Km. 6 Chullunquiani, Av. Héroes de la Guerra del Pacífico, Juliaca 21100 

(Google, 2023). 

Figura 1  

Ubicación geográfica de la Universidad Peruana Unión - Juliaca 

 

Nota. Google Maps (2023). Universidad Peruana Unión Campus Juliaca. 

La Universidad Peruana Unión posee 13 carreras universitarias entre las cuales se 

encuentra la carrera de enfermería con un total de 510 alumnos matriculados para el año 

2022 y para el año 2023 se estima un aproximado de 550 alumnos. Asimismo, cuenta con 

una serie de asignaturas que articula el aprendizaje de la investigación científica desde el 

ciclo I al X; no obstante, de manera específica según el plan académico se desarrolla 

cursos específicos alineados con la investigación científica a partir del ciclo VII, VIII y 

IX, estas asignaturas están orientadas a optimizar el aprendizaje del proceso investigativo 

de los estudiantes. 
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Cabe señalar que la universidad cuenta con herramientas digitales que promueven 

la investigación científica, de manera especial orientada a la búsqueda de información a 

través de la plataforma denominada CRAI que alberga una gran cantidad de bibliotecas 

digitales que incluye el acceso a bases de datos especializados como Scopus, Ebsco, Web 

of Science, UpToDate, Jstor, repositorio, entre otros; asimismo, la plataforma DGI cuenta 

con recursos para efectuar una investigación científica. Por otro lado, cuenta también con 

acceso a gestores de referencia como Mendeley, Office 365, EndNote y para el análisis 

de datos cuenta con el software SPSS institucional. 

La importancia de abordar esta población radica en su relevancia social, debido a 

la cantidad de estudiantes que posee, ya que, el campus Juliaca ofrece trece carreras; 

convirtiéndose en la más grande de la ciudad de Juliaca, sólo superado por la Universidad 

Nacional del Altiplano de Puno. Por tanto, abordar a los estudiantes de esta universidad 

tiene un efecto significativo para las conclusiones de esta investigación. 

3.2 Población 

La población se define como un conjunto de todas las unidades de estudio (sujetos 

u objetos) cuya característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa 

estudiar (Supo, 2014a). Por lo que, la población estuvo conformada por 112 alumnos de 

VII, VIII y IX ciclo, matriculados en el periodo académico 2022. 

3.3 Muestra 

Debido a que el fin primario de toda investigación es estudiar a toda la población 

y no a la muestra, se optó por estudiar a la población en su totalidad, por tanto, estuvo 

conformada por 112 estudiantes de enfermería; sin embargo, según los criterios de 

selección, se descartó 2 participantes correspondientes al IX ciclo (1 por brindar 

información errónea y 1 no participó en el estudio), quedado la muestra 110 estudiantes 

(ver tabla 1), en este sentido, la técnica de muestreo correspondería al no probabilístico 

según criterio del investigador, considerando criterios de selección: 

Los criterios de inclusión considerados fueron: 

• Estudiantes que acepten ser parte del estudio. 

• Estudiantes de VII, VIII y IX ciclo académico. 

• Estudiantes que estén cursando asignaturas de tesis y/o a fines. 
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Los criterios de exclusión considerados fueron: 

• Estudiantes que no completaron las encuestas. 

• Estudiantes que no respondan adecuadamente las encuestas. 

• Estudiantes de VII, VIII y IX ciclo sin asignaturas de tesis y/o a fines. 

Tabla 1 

Estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión 

Estudiantes de enfermería Número 

Ciclo VII - A 25 

Ciclo VII - B 24 

Ciclo VIII 29 

Ciclo IX 32 

Total 110 

Nota. Registro académico. 

3.4 Método de investigación 

El tipo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo, debido a que los 

datos son producto de mediciones, se representa mediante números (cantidades) y se 

deben analizar con métodos estadísticos (Carrasco, 2017; Hernández y Mendoza, 2018). 

El estudio corresponde al nivel relacional, porque la característica más importante 

de este nivel es que posee análisis estadístico bivariado (dos variables); por lo tanto, el 

propósito de este tipo de estudios es demostrar una correlación y/o asociación que existe 

entre ambas variables (Cabel y Castañeda, 2014; Supo, 2014b). 

El diseño de investigación es no experimental, porque no se realizó ninguna 

manipulación activa de alguna variable, y sólo se observaron los fenómenos en su 

ambiente natural para analizarlos (Hernández y Mendoza, 2018). Es de corte transversal 

porque la variable en estudio fue medida en una sola ocasión (Charaja, 2018; Valderrama, 

2002). 
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3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

3.5.1 Descripción de variables analizadas en los objetivos específicos 

La variable “Manejo de Herramientas Digitales en Investigación 

Científica” se refiere al uso de tecnologías y softwares específicos para facilitan 

y mejoran el proceso investigativo en estudiantes universitarios, permitiendo 

recopilar, redactar, analizar y compartir un estudio. Evaluado en tres niveles: 

deficiente, regular y adecuado dominio. 

La variable “Actitud Investigativa” se refiere a la disposición tanto 

afectiva, cognitiva y conductual que los estudiantes universitarios adoptan en el 

proceso de la investigación científica. Lo cual es evaluado en tres niveles: actitud 

de rechazo, indiferente y compromiso. 

Las variables analizadas en la investigación son “Manejo de herramientas 

digitales en investigación científica” y “Actitud investigativa”, para lo cual en 

primera instancia se realizó un análisis descriptivo, que dan respuesta a los tres 

primeros objetivos específicos, mientras que el cuarto objetivo específico, fue 

alcanzado a través de un análisis inferencial, tal como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2 

Descripción de métodos por objetivos específicos 

Objetivos Métodos 

Objetivo específico 1 Encuesta y uso de estadística descriptiva. 

Objetivo específico 2 Encuesta y uso de estadística descriptiva. 

Objetivo específico 3 Encuesta y uso de estadística descriptiva. 

Objetivo específico 4 Encuesta y uso de estadística inferencial. 

 

Así mismo, cabe señalar que el análisis estadístico fue regido según la 

operacionalización de las variables (Ver tabla 3), que permitieron responder y 

alcanzar desde el punto de vista metodológico cada uno de los objetivos de la 

investigación. 
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Tabla 3 

Operacionalización de variables de estudio 

Variables Dimensiones Indicadores Valor final 
Tipo de 

variable 

Herramientas 

digitales en 

investigación 

científica. 

Búsqueda de 

información. 

Base de datos. 

Manejo 

deficiente 

0 - 69 

Manejo 

regular 

70 - 139 

Manejo 

adecuado 

140 - 208 

Categórica 

ordinal 

Acceso a datos 

restringidos. 

Extensiones 

webs. 

Almacenamiento. 

Redacción 

Escritura 

Gestores 

bibliográficos 

Gestión de 

proyectos 

Análisis de 

datos 

Análisis 

cuantitativo. 

Análisis 

cualitativo. 

Publicación 

Selección de 

revista 

Visibilidad social 

Identificadores 

(ID) 

Actitud 

investigativa 

Afectiva 
Percepción. Actitud de 

rechazo 

0 - 45 

Actitud 

indiferente 

46 – 91 

Actitud de 

compromiso 

92 - 136 

Categórica 

ordinal 

Reflexión. 

Cognitiva 

Pensamiento 

crítico. 

Racionalidad. 

Conductual 

Práctica. 

Interacción. 
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3.5.2 Descripción detallada del uso de técnicas e instrumentos 

A. Técnica de recolección de datos: 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta, que 

busca conocer las respuestas de una determinada población de estudio, con 

el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos 

(Supo, 2014b). Para lo cual se aplicó dos instrumentos de medición 

documental, que miden las reacciones de los evaluados cuya respuesta se 

registra mediante un código (Cabel y Castañeda, 2014). 

B. Instrumentos de recolección de datos: 

Para valorar el manejo de las herramientas digitales en 

investigación científica de los estudiantes, se construyó un instrumento de 

medición documental, bajo el soporte teórico del aprendizaje significativo 

propuesto por David Ausubel, que, según esta teoría, el aprendizaje 

significativo ocurre cuando el nuevo conocimiento se relaciona de manera 

sustantiva con la estructura cognitiva existente del estudiante. Es decir, se 

construye sobre lo que ya se sabe y se integra en un esquema más amplio 

de conocimiento (Ausubel, 1983). 

El aprendizaje efectivo de diversos temas en la educación no solo 

depende de la capacidad cognitiva, sino también de la especificidad de los 

conocimientos. Para mejorar el aprendizaje, es necesario incorporar las 

tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza. Los 

profesores universitarios deben fomentar un aprendizaje crítico y 

reflexivo, y transmitir contenido declarativo, procedimental y actitudinal. 

Para lograr esto, deben utilizar una variedad de materiales educativos y 

diferentes estrategias didácticas para involucrar activamente a los 

estudiantes (Matienzo, 2020). 

Bajo este enfoque, el instrumento fue diseñado de manera que los 

ítems estén relacionados con los conceptos fundamentales y los principios 

de la variable en cuestión, y que permitan evaluar el grado de comprensión 

y capacidad de aplicación de estos conceptos por parte del estudiante. 

Además, el instrumento permitirá identificar los errores conceptuales y las 
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lagunas en el conocimiento, de manera que se puedan desarrollar 

estrategias efectivas para remediarlos. 

El instrumento fue denominado como “Escala de Manejo de 

Herramientas Digitales en Investigación Científica - EMEDIC”, está 

conformado por 52 ítems, congregados en 5 dimensiones: búsqueda de 

información, redacción, análisis de datos, corrección y publicación; con 5 

alternativas como respuestas: Nunca (0), Raras veces (1), A veces (2), Casi 

siempre (3) y Siempre (4). La valoración de la escala fue: 

• Manejo deficiente = 0 - 69 

• Manejo regular = 70 - 139 

• Manejo adecuado = 140 - 208 

La Escala de Manejo de Herramientas Digitales en Investigación 

(EMEDIC), fue sometida a una evaluación por juicio de expertos (3 jueces 

expertos), se aplicó una prueba piloto, y con los resultados se realizó un 

análisis de consistencia interna, a través del alfa de Cronbach obteniendo 

un resultado de 0.949 (Ver anexos). 

Para medir la actitud hacia la investigación científica, se utilizó 

como instrumento la Escala Actitud Hacia la Investigación (EACIN), 

elaborado por Aldana, Caraballo y Babativa (2006) se hará uso de la 

versión aplicado por Mego y Zavala (2021), el instrumento consta de 34 

ítems, agrupados en 3 dimensiones: afectiva, cognitiva y conductual. La 

calificación de los ítems es de 0 a 4, donde 0 es muy en desacuerdo, 1 en 

desacuerdo, 2 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 3 de acuerdo, 4 muy de 

acuerdo. Ítems inversos o negativos: 1, 4, 5, 9, 14, 19, 23, 27, 28, 30 y 34. 

La valoración de la escala fue: 

• Actitud de rechazo  = 0 - 45 

• Actitud indiferente  = 46 - 91 

• Actitud de compromiso  = 92 - 136 

La Escala Actitud Hacia la Investigativa (EACIN), fue sometido a 

ocho jueces expertos en el tema, quienes determinaron la validez de 

contenido del instrumento; y para la confiabilidad se aplicó una prueba 
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piloto, a la cual se realizó un análisis de fiabilidad por Alfa de Cronbach, 

dando como resultado un valor de 0,854; por tanto, el instrumento es 

confiable para su aplicación (Mego y Zavala, 2021). 

C. Aplicación de prueba estadística inferencial. 

Una vez concluida la recolección de datos a través de la aplicación 

de las encuestas, se realizó el vaciado y procesamiento de la información, 

para lo cual se utilizó el programa de Microsoft Office Excel y el paquete 

Estadístico IBM SPSS versión 29 en español, con lo que, se generaron los 

respectivos gráficos y/o tablas. 

Cabe señalar que, el análisis estadístico adecuado es esencial para 

validar los resultados, comprobar hipótesis, generalizar los hallazgos, 

controlar variables confusas y respaldar la toma de decisiones. 

Proporciona una base sólida y rigurosa para el proceso de investigación, 

fortaleciendo la credibilidad y la relevancia de los resultados obtenidos. 

En tal sentido, para la presentación de datos descriptivos, se realizó 

tratamiento y verificación de datos, posteriormente se analizaron con 

métodos descriptivos, a través de tablas de frecuencia; por otro lado, para 

el análisis inferencial se realizó el análisis estadístico con una prueba no 

paramétricas que según el comportamiento de los datos en el momento del 

análisis no se encontró distribución normal, además, las variables son de 

tipo categórica ordinal, por tanto, se utilizó el coeficiente de correlación 

de Spearman para contrastar las hipótesis de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 Resultados 

Después del procesamiento y análisis de la información recopilada, se presentan 

los resultados más significativos en respuesta a los objetivos del estudio. Se presenta en 

dos secciones, el primer bloque presentan resultados en relación con los objetivos 

secundarios y en el segundo apartado, se muestran resultados orientados a responder el 

objetivo principal, así como el contraste de hipótesis a través de las pruebas estadísticas 

correspondientes. 

4.1.1 Características de los estudiantes de enfermería 

En la tabla 4, se muestran la frecuencia del género de los estudiantes, en 

el que se aprecia un predominio del femenino con un 82,7% y el resto corresponde 

al sexo masculino. Este comportamiento es particularmente normal, debido a que 

la profesión de enfermería está compuesta en su mayoría por mujeres, y, por ende, 

los alumnos tienen esa tendencia. 

Tabla 4 

Distribución del sexo de los alumnos de enfermería 

Sexo Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Femenino 91 82,7 

Masculino 19 17,3 

Total 110 100,0 

 

En la tabla 5 se muestran los estadísticos descriptivos de la edad, en la que 

se aprecia una edad promedio de 21 años con una DE +/- 2, asimismo, el 

estudiante más joven tiene 19 años y el de mayor edad es de 32 años. 

Tabla 5 

Descriptivos de la edad de los alumnos de enfermería 

 N Mínimo Máximo Media DE 

Edad 110 19 32 21,77 2,044 

N válido (por lista) 110     
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La table 6 exhibe la frecuencia en que los alumnos participan de 

actividades científicas, concretamente en las jornadas científicas que la 

universidad promueve; de los 110 alumnos, el 50,0% manifestaron que 

participaron en más de tres ocasiones, no obstante, el otro 50% tuvieron una 

participación menor, con un 25,5% de dos a tres veces y el 24,5% en un único 

momento. Estos datos reflejan una poca exposición a ambientes investigativos. 

Tabla 6  

Frecuencia de participación en Jornadas científicas 

Participación en 

Jornadas Científicas 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Más de 3 veces 55 50,0 

De 2 a 3 veces 28 25,5 

Una vez 27 24,5 

Total 110 100,0 

 

Estos datos muestran que, la mayoría de los estudiantes participan en 

actividades científicas con cierta frecuencia, pero aún hay una proporción 

significativa de estudiantes que tienen una participación limitada o nula en eventos 

científicos. Lo que sugiere que podría ser necesario fomentar una mayor 

participación en actividades científicas para aumentar la exposición de los 

estudiantes a la investigación científica a través de uso de herramientas digitales. 

Así lo sugieren Jara et al. (2023), puesto que, los estudiantes de enfermería 

expresaron que el empleo de las TIC les resultó beneficioso para llevar a cabo 

investigaciones sobre temas relacionados con la salud y para comprender 

cuestiones que les resultaban difíciles de entender. Además, consideraron que las 

clases se volvían más interesantes y entretenidas cuando el profesor lograba una 

integración efectiva entre estas herramientas digitales y el contenido que se estaba 

enseñando. Como resultado de esta experiencia, también notaron mejoras en sus 

habilidades digitales. 

Por lo regular, las universidades promueven la investigación científica a 

través de curso extracurriculares, sobre todo en posgrado; esta situación no es 

ajena en pregrado y aunque con menor frecuencia, los estudiantes tienen la 
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posibilidad de reforzar sus conocimientos respecto a esta materia. No obstante, 

muchos estudiantes no estiman tomar dichos cursos, tal como se muestra en la 

tabla 7, en el que, un 38,2% considera que la universidad no brinda cursos/talleres 

de habilidades digitales en investigación, esto debido en gran medida por su “No” 

participación en dichos eventos. Por otro lado, se aprecia que la mayoría (61,8%), 

consideran que la universidad promueve activamente cursos/talleres que refuerzan 

sus conocimientos respecto a la investigación científica. 

Tabla 7 

Promoción de cursos de habilidades digitales en investigación 

Habilidades digitales en IC Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Sí 68 61,8 

No 42 38,2 

Total 110 100,0 

 Nota. IC: Investigación Científica. 

Estos datos reflejan una división en la percepción de los estudiantes sobre 

la oferta de cursos y talleres relacionados con habilidades digitales en 

investigación por parte de la universidad. Un grupo considerable de estudiantes 

sienten que la universidad no brinda estas oportunidades, mientras que la mayoría 

piensa que la universidad sí lo hace. Es importante que la universidad considere 

estas percepciones y tome medidas para abordar las necesidades de los estudiantes 

en términos de formación en habilidades digitales en investigación si es necesario. 

Esta percepción variada de los estudiantes respecto al acceso a 

herramientas digitales es común en la sociedad actual, así se demuestra en un 

estudio que encontró que, respecto al acceso a medios tecnológicos por parte de 

los estudiantes de la carrera de enfermería, se destaca que un 55,2% tiene acceso 

a más de uno, mientras que un 18% no tiene acceso a ninguno (Rachid et al., 

2023). Estos datos muestran que los estudiantes de enfermería por la naturaleza 

de la carrera, su centro de atención está enfocado en el aprendizaje de las técnicas 

y procedimientos propios de la profesión, dejando de lado el aprendizaje de 

habilidades digitales que favorecen las competencias investigativas. 

En la actualidad la sociedad está envuelta en un mundo tecnológico y sobre 

todo conectado, por lo que, es imprescindible evaluar la conectividad de los 
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estudiantes. En este contexto, en la figura 2 se observa que la conectividad a 

internet posee falencias importantes, ya que, sólo un 36,4% cuentan con internet 

en casa y se conectan a través de ella y un 37,3% se conecta a través de los datos 

móviles. Esta situación es preocupante, sobre todo para las competencias actuales 

de la sociedad. Otro dato que destacar es que sólo un 3,6% se conecta desde el 

campus universitario, lo cual es mucho más preocupante, ya que la universidad 

cuenta con conectividad a internet, la razón de la poca conectividad posiblemente 

sea por la velocidad. Asimismo, las combinaciones de acceso a internet, que 

incluyan la conectividad desde casa, desde el campus, datos móviles y cabinas de 

internet son relativamente muy bajos, con excepción de casa y datos móviles 

(8,2%) y campus y datos móviles (6,4%). 

Figura 2 

Acceso a internet de los alumnos de enfermería 

 

Estos datos indican que la conectividad a internet presenta desafíos 

importantes para esta población. La falta de acceso a internet en el hogar es un 

problema significativo, y la baja utilización de la conexión desde el campus podría 

estar relacionada con problemas de velocidad o calidad. Esto es preocupante, 

especialmente en el contexto de las necesidades actuales de competencias digitales 

en la sociedad. 
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Por otro lado, es común que los estudiantes empleen el uso del internet 

para fines sociales antes que para fines académicos, así se demuestran en una 

investigación que halló en cuanto al uso de la conexión a Internet, el 94,2% utiliza 

Internet con mayor frecuencia para acceder a redes sociales como WhatsApp y 

Facebook. El 47,7% para acceder a archivos relacionados con la enseñanza. El 

12,2% para acceder al aula virtual. Solo el 4,7% utiliza Internet para acceder a 

publicaciones en revistas científicas (Rachid et al., 2023). 

En la figura 3 se muestran resultados de los dispositivos que usan los 

alumnos para efectuar sus actividades investigativas; se aprecia un predominio 

importante del uso de “Laptop”, que es el dispositivo más usado y representan al 

68,2% y con mucha menor proporción hacen uso de una computadora de escritorio 

(6,4%) y smartphones (4,5%). Entre las combinaciones de dispositivos, 

predomina el uso de laptop y smartphone en un 8,2%, seguido de computadora y 

laptop en un 4,5%. 

Figura 3 

Dispositivo para la actividad investigativa de los alumnos de enfermería 

 

Estos resultados reflejan las preferencias y hábitos de uso de dispositivos 

tecnológicos en el grupo estudiado. La laptop es claramente el dispositivo más 

popular, seguido de cerca por los smartphones, mientras que las computadoras de 

escritorio son menos comunes. Además, algunas personas optan por utilizar 

múltiples dispositivos según sus necesidades. No obstante, también indican la 

deficiencia que existe en el uso de dispositivos para realizar trabajo de 
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investigación, lo que significa que hay limitaciones en el uso o no cuentan con 

estas herramientas, que para la actualidad es imprescindible. 

Por otro lado, el uso de estos dispositivos cuando se trata de otras 

actividades que no involucren la actividad investigativa, tiene mayor predominio 

el uso de teléfonos móviles, así lo demuestran Rachid et al. (2023), que, en cuanto 

a la propiedad de medios tecnológicos personales por parte de los estudiantes, un 

90,7% cuentan con teléfonos móviles, mientras que un 70,3% posee ordenadores 

portátiles o laptops. En contraste, un 9,3% de los no tienen acceso a ningún tipo 

de medio tecnológico fuera de la institución. 

4.1.2 Manejo de herramientas digitales en investigación en estudiantes 

Después de un panorama general de las características de la población en 

estudio, así como de sus características respecto al acceso a internet, uso de 

dispositivos y participación en actividades investigativas; a continuación, se 

presentan los resultados descriptivos de cada una de las variables, de manera 

concreta en la tabla 8 se presentan los niveles de manejo de herramientas digitales 

en investigación científica. En la tabla se aprecia que el 51,8% presentan un 

manejo regular con una tendencia hacia deficiente (45,5%), sólo un 2,7% 

muestran un manejo adecuado de herramientas digitales en el desarrollo de sus 

actividades investigativas. 

Tabla 8 

Manejo de herramientas digitales en investigación científica 

Herramientas digitales Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Deficiente 50 45,5 

Regular 57 51,8 

Adecuado 3 2,7 

Total 110 100,0 

 

Estos resultados evidencian claramente la existencia de un problema 

concreto, y es que los alumnos no poseen las habilidades adecuadas en el uso de 

estas herramientas tecnológicas, que son competencias básicas en la sociedad 

actual. Estas deficiencias radican en que los alumnos no emplear la tecnología 
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para la búsqueda de información, redacción, análisis y publicación de sus trabajos 

de investigación. Además, el uso de herramientas digitales en los estudiantes está 

enfocado en herramientas generales y no especializadas, así lo demuestran Rachid 

et al. (2023), quienes hallaron que las presentaciones en PowerPoint son 

ampliamente utilizadas (82%), el 45,9% revisa la bibliografía digital 

proporcionada por los docentes; mientras que la interacción en el aula virtual es 

menos común. Algunos estudiantes también recurren a tecnologías no 

especificadas en el estudio, mientras que una minoría no utiliza tecnologías en 

absoluto. 

Por tanto, es fundamental e imprescindible fomentar el uso de 

herramientas digitales en la población universitaria y de manera específica en los 

estudiantes de enfermería, dado que, la rápida evolución de las tecnologías 

digitales generó desafíos para las universidades y los institutos públicos y privados 

en el país que aún no habían implementado planes de actualización tecnológica 

(Mancha et al., 2022). 

4.1.3 Actitud investigativa en estudiantes de enfermería 

En la tabla 9 se muestran los reportes en relación con la actitud que 

manifiestan los alumnos respecto a la investigación científica; en la tabla se 

observa que la mayoría de los alumnos, es decir, el 54,5% muestran una actitud 

de indiferencia, mientras que el 43,6% muestran actitudes de compromiso con las 

actividades investigativas. Cabe señalar que existe un 1,8% de alumnos que 

muestran actitudes de rechazo. 

Tabla 9 

Actitud investigativa de los alumnos de enfermería 

Actitud investigativa Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Rechazo 2 1,8 

Indiferente 60 54,5 

Compromiso 48 43,6 

Total 110 100,0 
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Estos hallazgos son evidencia de la falta de interés de los alumnos hacia 

las actividades investigativas, asimismo, son evidencia de las falencias que la 

institución presenta en las competencias investigativas; no obstante, este problema 

tiene lugar a nivel nacional e incluso Latinoamérica, puesto que, las actividades 

académicas en las instituciones superiores están orientados con mayor énfasis en 

el desarrollo profesional (técnico) y con menor predominio en el componente 

investigativo. 

La investigación desempeña un papel integral en el plan de estudios de 

futuros profesionales, lo que significa que la universidad debe fomentar la 

investigación con el fin de contribuir a la resolución de diversos problemas que 

afectan a la sociedad (Reyes et al., 2023). En este contexto, la actitud hacia la 

investigación que se entiende como la disposición que tiene un individuo para 

buscar y compartir conocimiento; es decir, es una predisposición hacia la acción 

en el ámbito de la investigación (Palacios, 2021), que, sin lugar a duda, es 

necesario inculcar y optimizar en los estudiantes de enfermería, sólo así se logrará 

un cambio significativo en el interés hacia aprendizaje de la investigación 

científica. 

4.1.4 Contraste de las hipótesis específicas 

En las tablas anteriores se pudo evidenciar la existencia del problema 

respecto al manejo de herramientas digitales en investigación científica y las 

actitudes investigativas de los alumnos de enfermería; a continuación, se 

presentan resultados inferenciales en relación con manejo de herramientas 

digitales en investigación y las dimensiones de actitud investigativa. 

El contraste de hipótesis fue realizado a través del ritual de la significancia 

estadística, que es un proceso que comprende varias etapas y concluye con la toma 

de decisión, considerada en función al valor p. A continuación, se presenta el 

proceso distribuido en cinco secciones: 

A. Planteamiento de hipótesis 

Primera hipótesis específicas: 
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• H0: No existe una relación significativa entre manejo de herramientas 

digitales en investigación y la dimensión “afectiva” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022. 

• H1: Existe una relación significativa entre manejo de herramientas 

digitales en investigación y la dimensión “afectiva” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022 

Segunda hipótesis específicas: 

• H0: No existe una relación significativa entre manejo de herramientas 

digitales en investigación y la dimensión “cognitiva” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022. 

• H1: Existe una relación significativa entre manejo de herramientas 

digitales en investigación y la dimensión “cognitiva” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022. 

Tercera hipótesis específicas: 

• H0: No existe una relación significativa entre manejo de herramientas 

digitales en investigación y la dimensión “conductual” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022. 

• H1: Existe una relación significativa entre manejo de herramientas 

digitales en investigación y la dimensión “conductual” de actitud 

investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022. 

B. Nivel de significancia 

Se refiere al umbral en el que se establece la probabilidad máxima 

de cometer un error tipo I, es decir, rechazar incorrectamente la hipótesis 

nula cuando en realidad es verdadera. Bajo este contexto y por la 

naturaleza del estudio, se determinó un nivel de significancia de 0.05, 
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además es una convención comúnmente utilizada en la estadística. Este 

nivel de significancia implica aceptar una probabilidad de error tipo I del 

5%. 

C. Prueba estadística 

La elección de la prueba estadística fue no paramétrica, 

determinado a partir de que los datos no presentaron distribución normal 

según la prueba Kolmogórov-Smirnov tanto para el manejo de 

herramientas digitales en investigación científica y las dimensiones de la 

segunda variable (Ver Anexo). Por tanto, se empleó la correlación Rho de 

Spearman. 

D. Cálculo p-valor: 

En la tabla 10 se aprecia un p-valor de 0,001 entre el manejo de 

manejo de herramientas digitales en investigación científica y dimensión 

“afectiva”, dimensión “cognitiva” (0,171) y 0,007 para la dimensión 

“conductual” de actitud investigativa respectivamente. 

Tabla 10 

Contraste de hipótesis específicas 

Rho de Spearman 
Herramientas 

Digitales 

 Actitud Investigativa: 

Dimensión Afectiva 

Coeficiente de correlación ,301** 

Sig. (bilateral) ,001 

N 110 

Actitud Investigativa: 

Dimensión Cognitiva 

Coeficiente de correlación ,131 

Sig. (bilateral) ,171 

N 110 

Actitud Investigativa: 

Dimensión Conductual 

Coeficiente de correlación ,256** 

Sig. (bilateral) ,007 

N 110 
Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

E. Toma de decisión 

El p-valor de la primera dimensión expuesta en la tabla 10, es 

menor al nivel de significancia (0,05), por tanto, se rechaza la H0 y se 
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acepta la H1, por lo que se concluye que existe una relación significativa 

entre manejo de herramientas digitales en investigación y la dimensión 

“afectiva” de actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022. Cabe mencionar que, dicha 

correlación directa y significativa incluso a un nivel de 0,01, no obstante, 

tal correlación es de grado moderado. 

Para la segunda dimensión, p-valor es mayor al nivel de 

significancia (0,05), por tanto, se acepta la H0 y se rechaza la H1, por lo 

que se concluye que no existe una relación significativa entre manejo de 

herramientas digitales en investigación y la dimensión “cognitiva” de 

actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la Universidad 

Peruana Unión - Juliaca, 2022. 

El p-valor de la tercera dimensión expuesta en la tabla 10, es menor 

al nivel de significancia (0,05), por tanto, se rechaza la H0 y se acepta la 

H1, por lo que se concluye que existe una relación significativa entre 

manejo de herramientas digitales en investigación y la dimensión 

“conductual” de actitud investigativa en estudiantes de enfermería de la 

Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022. Cabe mencionar que, dicha 

correlación directa y significativa incluso a un nivel de 0,01, sin embargo, 

la correlación es de grado bajo. 

4.1.5 Contraste de la hipótesis general 

En respuesta al objetivo principal de la investigación, a continuación, se 

presentan los resultados inferenciales en relación con las variables en cuestión. 

La sociedad está envuelta en una era digital actual, en el que, el acceso a 

herramientas tecnológicas es fundamental en diversos ámbitos de la vida, incluida 

la educación superior. La creciente disponibilidad de recursos digitales ha 

transformado la forma en que los alumnos adquieren y procesan información, así 

como la manera en que participan en actividades de investigación. En este 

contexto, el presente estudio se centra en examinar el manejo de herramientas 

digitales y la actitud investigativa de los universitarios, con el objetivo de 
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comprender mejor su capacidad para utilizar eficazmente estas tecnologías en su 

desarrollo académico y profesional. 

El contraste de hipótesis fue realizado a través del ritual de la significancia 

estadística, que es un proceso que comprende varias etapas y concluye con la toma 

de decisión considerada en función al valor p. A continuación, se presenta el 

proceso distribuido en cinco secciones: 

A. Planteamiento de hipótesis:  

Hipótesis general: 

• H0: No existe una relación significativa entre el manejo de 

herramientas digitales en investigación y la actitud investigativa en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 

2022. 

• H1: Existe una relación significativa entre el manejo de herramientas 

digitales en investigación y la actitud investigativa en estudiantes de 

enfermería de la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022. 

B. Nivel de significancia: 

Se determinó un nivel de significancia de 0.05 o 5%, que, además 

es una convención comúnmente utilizada en la estadística. Este nivel de 

significancia implica aceptar una probabilidad de error tipo I del 5%. 

C. Prueba estadística: 

La elección de la prueba estadística fue no paramétrica, 

determinado a partir de que los datos no presentaron distribución normal 

según la prueba Kolmogórov-Smirnov, tanto para la variable manejo de 

herramientas digitales en investigación científica y la variable actitud 

investigativa (Ver Anexo). Asimismo, las variables en estudio son de tipo 

categórica ordinal. Por tanto, se empleó el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman. 
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D. Cálculo p-valor: 

En la tabla 11 se observa el contraste de hipótesis general a través 

de la prueba Rho de Spearman, y se observa un p-valor de 0,013 para el 

manejo de herramientas digitales en investigación científica y actitud 

investigativa. 

Tabla 11 

Contraste de hipótesis general 

Rho de Spearman 
Herramientas 

Digitales 

 Actitud Investigativa Coeficiente de correlación ,237* 

Sig. (bilateral) ,013 

N 110 
Nota. *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

E. Toma de decisión 

El p-valor expuesta en la tabla 10, es menor al nivel de 

significancia (0,05), por tanto, se rechaza la H0 y se acepta la H1, por lo 

que se concluye que existe una relación significativa entre el manejo de 

herramientas digitales en investigación y la actitud investigativa en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 

2022. Cabe resaltar que la correlación además de ser significativa es 

positiva o directa, quiere decir que, a mayor manejo de herramientas 

digitales en investigación científica, mejor es la actitud investigativa, sin 

embargo, el grado de correlación es bajo. 

4.2 Discusión 

La enseñanza digital ha experimentado un aumento significativo debido a la 

pandemia y el confinamiento global, lo que ha llevado a la aparición de herramientas 

digitales en línea para promover el aprendizaje efectivo (Padilla et al., 2022). La crisis 

sanitaria reveló la necesidad de mejorar las estrategias educativas en salud y fomentar la 

innovación en la enseñanza digital (García et al., 2023). Además, la pandemia ha 

impulsado la adopción acelerada de la tecnología en América Latina, y se espera que esta 

tendencia de transformación digital continúe en el corto y mediano plazo (Moreira y 

Villao, 2023). 
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El manejo de herramientas digitales en investigación y una actitud investigativa 

son indispensables para los estudiantes de enfermería. Estas habilidades les permiten 

acceder a información actualizada, analizar datos eficientemente y desarrollar un 

pensamiento crítico, preparándolos para enfrentar los desafíos de la atención médica y 

contribuir al avance de la práctica basada en evidencia. Asimismo, el conocimiento 

científico y la investigación son fundamentales en la enfermería basada en evidencias. La 

actitud positiva, el acceso y el apoyo a la investigación mejoran la práctica de enfermería 

y la calidad del servicio. La colaboración entre enfermeras jóvenes y experimentadas 

fomenta una atención basada en la evidencia y centrada en el paciente (Moe y Enmarker, 

2020). 

Sin embargo, existen deficiencias en el desarrollo de estas habilidades 

investigativas, tal como se evidenció en esta investigación, que aunque muchos alumnos 

participan en actividades científicas, la mayoría tienen una exposición limitada, lo que 

indica una falta de inmersión en las actividades de investigación proporcionadas por la 

universidad, puesto que sólo un 50,0% participaron en más de tres ocasiones en 

actividades investigativas (jornadas científicas), el resto de los alumnos participaron con 

menor frecuencia; sumado a que el 38,2% de los estudiantes consideran que la 

universidad no brinda cursos/talleres de habilidades digitales en investigación, reflejando 

un problema evidente. 

Por otro lado, la sociedad actual interactúa en medio de la tecnología digital, que 

incluye ineludiblemente a la conectividad a través del internet; los datos proporcionados 

en esta investigación demuestran que existe una brecha de conectividad entre los 

estudiantes, y aunque un porcentaje significativo cuenta con acceso a internet en casa 

(36,4%) o a través de datos móviles (37,3%) y sólo 3,6% accede a internet desde el 

campus universitario. Esto implica una desigualdad en el acceso a recursos digitales y 

herramientas de investigación, lo que puede afectar la participación plena de los 

estudiantes en actividades académicas y de investigación, limitando su capacidad para 

desarrollar habilidades digitales y aprovechar al máximo los recursos disponibles para la 

investigación. 

Bajo las premisas expuestas, queda evidente las limitaciones que presentan los 

estudiantes para desarrollar sus actividades tanto académicas como investigativas; y este 

problema se ve reflejado en los hallazgos encontrados sobre el nivel de manejo de 
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herramientas digitales en investigación científica de los alumnos, puesto que, el 51,8% 

presentaron un manejo regular con una tendencia hacia deficiente (45,5%), y sólo un 2,7% 

mostraron un manejo adecuado. 

Estos hallazgos guardan similitud con los reportes de Moncada y Moncada (2022), 

quien investigó sobre manejo de tecnologías de la información, y reportó que, el 56.0% 

mostraron un nivel normal, el 40.5% un nivel adecuado, y un 3.6% tuvo un manejo 

inadecuado. Otra investigación con resultados similares fue reportada por Sánchez (2021) 

quien, respecto al uso de entornos virtuales, encontró que, el 57% presentaron un nivel 

medio, el 37% un nivel bajo y sólo el 7% manifestaron un nivel alto de uso de entornos 

virtuales. 

No obstante, algunos estudios manifiestan reportes que difieren a los encontrados 

en esta investigación, en este sentido, Oseda et al. (2021) en relación con los niveles de 

competencias digitales de los estudiantes, encontró que, el 65,07% presentaron un nivel 

bueno, seguido del 24,66% con un nivel medio, el 9,59% muy bueno y el 0,68% un nivel 

deficiente; estos datos demuestran un buen dominio de las competencias digitales por 

parte de los estudiantes. Por otro lado, Cruz (2021) respecto a las competencias digitales, 

halló que, el 41% presentaron un nivel muy bajo, el 36% regular, 13% bajo, el 7% alto y 

el 3% muy alto; este estudio demostró que la mayoría presenta un nivel muy bajo de 

competencias digitales, quedando evidente las diferencias respecto al reportado en esta 

investigación. 

Cabe señalar que, más allá de las diferencias y similitudes con los reportes de las 

diversas investigaciones, el presente estudio se centró en identificar y caracterizar las 

deficiencias respecto al manejo de herramientas digitales pero aplicado en el entorno de 

la actividad investigativa, es decir, el uso que los alumnos realizan de estas herramientas 

digitales en la elaboración de sus proyectos de investigación, tesis o artículos científicos; 

que es una matiz muy específico, en este sentido, no se halló reportes que puedan 

respaldar de manera específica los datos encontrados en esta investigación, tal como lo 

manifiestan Salazar y Lescano (2022) que en América Latina hay poca investigación 

científica relacionada con las competencias digitales. Por tanto, los hallazgos de este 

estudio ponen en evidencia una deficiencia importante en el campo educativo, en especial 

en los estudiantes de enfermería. 
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Además, estos datos negativos se explican en gran medida por diversos factores, 

las más importantes lo destacan García et al. (2021) quien en su estudio encontró que, 

tanto la falta de tiempo y los limitados conocimientos dificultan la participación en 

proyectos de investigación, según el 94.73% de los encuestados. A pesar de esto, el 92.2% 

estaría dispuesto a colaborar en investigaciones. Los profesionales reconocen que la 

investigación beneficia su desarrollo profesional y mejora la práctica de enfermería, pero 

requiere dedicación fuera del horario laboral (García et al., 2021). Hechos similares 

ocurren en los estudiantes de enfermería, así lo destaca el estudio de Rocha et al. (2022) 

quienes reportaron que la falta de economía es un obstáculo para realizar investigación, 

así como la falta de tiempo es una limitante para realizar actividades de investigación. 

Por otra parte, respecto a la actitud que muestran los alumnos sobre la 

investigación científica, la mayoría de los alumnos (54,5%) muestran una actitud de 

indiferencia, mientras que el 43,6% muestran actitudes de compromiso y un 1,8% 

muestran actitudes de rechazo. Estos datos son preocupantes, porque reflejan el poco 

compromiso que muestran la gran mayoría de estudiantes respecto a involucrarse con las 

actividades de investigación científica. 

Estos datos comparten semejanzas con los reportes de Figueroa (2023), dado que 

evidenció que la mayoría de los alumnos (76,0%) mostraron una actitud neutral hacia la 

investigación y el 24,0% una actitud favorable. Otra investigación, halló que el 75% con 

actitudes medianamente favorables, el 21% favorables y el 4% desfavorables (Vásquez y 

Quispe, 2022). De la misma manera, existe otro estudio que encontró que, la mayoría de 

los estudiantes de enfermería (95.3%) presentan una actitud moderadamente positiva 

hacia la investigación (Perez et al., 2022). Por su parte, Vásquez y Quispe (2022) 

reportaron que, el 75% presentan actitudes medianamente favorables hacia la 

investigación, el 21% presentaron actitudes favorables y el 4% actitudes desfavorables. 

Y, según Jurado (2017) también encontró que, el 54% de estudiantes presentan una actitud 

medianamente favorable y el 20% es desfavorable respecto a la investigación científica. 

No obstante, existen estudios con resultados que difieren de los reportados en esta 

investigación, tal es el caso de Villasante y Yupanqui (2022) quienes encontraron que, el 

70,2% de estudiantes mostraron una actitud alta y el resto un nivel medio. En otro estudio 

en internos de enfermería de una universidad nacional, se evidenció que, el 1,7% 

presentan una actitud baja, el 5% fue neutro, el 88,3% nivel alto y el 5% presentó un nivel 
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muy alto de actitud hacia la investigación científica (Castope, 2023). Otro reporte, 

demostró que, el 84.6% mostraron una actitud positiva hacia la investigación (Benites y 

Blas, 2023). Por su parte, Moncada y Moncada (2022) hallaron que el 59.5% de alumnos 

mostraron altos niveles de actitud hacia la investigación científica, el 38.1% marcadas 

actitudes, mientras que un 2.4% tuvieron una actitud moderada. De la misma manera, 

Mego y Zavala (2021) en su estudio en internos de enfermería demostró que, el 96,5% 

presentaron un nivel de actitud alta y sólo el 3,5% presentaron una actitud neutra.  

Estos estudios demuestran que, existen carencias respecto a la actitud que 

muestras los estudiantes de enfermería acerca de las actividades investigativas. En este 

sentido, es fundamental considerar aspectos que mejoren esta predisposición de los 

alumnos, tal como muestra un estudio que encontró que el estímulo del mentor, el 

conocimiento y la sensación de capacidad investigativa se asociaron positivamente con 

la actitud hacia la investigación en estudiantes de enfermería (Marendić et al., 2023). 

Estos datos respaldan la importancia de fomentar actitudes positivas hacia la 

investigación en enfermería. 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente, la investigación demostró que 

existe una relación directa y significativa entre el manejo de herramientas digitales en 

investigación y la actitud investigativa en estudiantes de enfermería (0,013), es decir, que 

a mayor manejo de herramientas digitales en investigación científica mejor será la actitud 

investigativa. 

Diversos estudios respaldan esta evidencia, aunque como se mencionó 

anteriormente, son evidencias que incluyen el manejo de herramientas digitales de manera 

general y no aplicado a la investigación científica, que fue el foco de esta investigación; 

por tanto, bajo esta premisa en el reporte de Moncada y Moncada (2022) encontraron una 

correlación significativa entre las actitudes de investigación y el uso de tecnologías de la 

información en los estudiantes (p=0.025). Por su parte, Calmet (2021) encontró una 

relación alta y significativa entre las competencias digitales y la actitud hacia la 

investigación (p< .001). En otro estudio se halló que existe una correlación positiva 

(p=0,042) entre el uso del internet y la actitud hacia la investigación (Villasante y 

Yupanqui, 2022). No obstante, se encontró un estudio que no pudo demostrar una 

correlación estadísticamente significativa (p=.06) entre las habilidades digitales y la 

actitud hacia la investigación (Granados, 2022).  
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Así mismo, se tiene estudios que respaldan el uso de las tecnologías actuales y 

que son soporte importante para mejorar las capacidades investigativas de los estudiantes, 

como es el caso del estudio de Mayta (2022) quién logró demostrar que el uso de 

herramientas digitales TIC tiene un impacto significativo en el nivel de conocimiento de 

la investigación científica en los estudiantes (p=0,000). Otro estudio realizado por Oseda 

et al. (2021) demostraron que existe una relación directa y altamente significativa entre 

las competencias digitales y habilidades investigativas en estudiantes universitarios (p-

valor: 0,000).  

Según Cruz (2021) las competencias digitales y las habilidades investigativas son 

muy importantes para que los estudiantes puedan tener conocimientos, capacidades y 

actitudes primordiales para usar apropiadamente las diversas tecnologías. Asimismo, 

Sánchez (2021) manifiesta que el uso de entornos virtuales de aprendizaje influye 

significativamente en las competencias investigativas, es decir, que a mayor uso de 

entornos virtuales de aprendizaje mayores competencias investigativas adquirirán los 

estudiantes. Por tanto, cursar talleres de tesis se relaciona con una actitud positiva hacia 

la investigación (Benites y Blas, 2023). Además, asistir a conferencias académicas, tener 

planes de mejorar el nivel educativo y mantener una actitud positiva hacia la investigación 

también se asociaron con una mayor competencia en investigación (Hu et al., 2022). 

Por otra parte, esta investigación demostró que existe una relación directa y 

significativa entre manejo de herramientas digitales en investigación y las dimensiones 

“afectiva” (0,001) y “conductual” (0,007) de actitud investigativa. Sin embargo, no se 

demostró relación entre con la dimensión “cognitiva” (0,171) de actitud investigativa. 

Estos resultados comparten similitud con los reportes de una investigación en el que se 

demostró una correlación alta y significativa entre las competencias digitales y la 

dimensión afectiva (r = .75, p < .001) y conductual (r = .83, p < .001); sin embargo, difiere 

respecto a la dimensión cognitiva en el que, a diferencia del presente estudio, se demostró 

una correlación alta y significativa (r = .78, p < .001). Estos resultados respaldan la 

existencia de una conexión entre competencias digitales y actitud hacia la investigación 

(Calmet, 2021). 

Algunos estudios destacan que la mayoría de los estudiantes universitarios 

presentan un nivel regular o medianamente favorable de actitud investigativa en la 

dimensión afectiva, cognitiva y conductual (Vásquez y Quispe, 2022). Así mismo, Perez 
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et al. (2022) afirman que, en cuanto a las dimensiones afectiva, cognitiva y conductual de 

la actitud hacia la investigación, la mayoría de los estudiantes tienen una actitud media 

(72.5%, 63.1%, 59% respectivamente). No obstante, en otra investigación en internos de 

enfermería se pudo evidenciar que, tanto en la dimensión afectiva, cognitiva y conductual 

presentaron en su mayoría en un nivel alto de actitud hacia la investigación científica 

(Castope, 2023). 

Esta revisión de estudios pone en manifiesto la existencia de diversas carencias 

en el desarrollo de la actividad investigativa. No cabe duda de que, la evolución 

tecnológica ha transformado la educación, especialmente desde la pandemia de COVID-

19. Los estudiantes han aceptado ampliamente el uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), aunque algunos docentes aún no se adaptan por completo. Las TIC 

desempeñan un papel crucial en el proceso educativo al generar mayor interés y 

motivación en las clases (Borja, 2023). En este contexto, se destaca la importancia de la 

investigación en enfermería, que, lamentablemente, se encuentra rezagada en 

comparación con otras áreas biomédicas (Marendić et al., 2023). Para fortalecerla, es 

necesario fomentar el manejo de herramientas digitales en la educación y la investigación. 

La capacitación continua en el uso de estas herramientas y la exploración de nuevas 

aplicaciones son fundamentales para mejorar el aprendizaje, el pensamiento crítico y la 

actitud investigativa de los estudiantes de enfermería (Guevara, 2022). 

Además, se ha identificado que la falta de publicaciones específicas en revistas 

indexadas afecta el desarrollo académico de los investigadores y académicos de 

enfermería en el campo de los cuidados de enfermería (Sánchez et al., 2023). La 

planificación, implementación, finalización y presentación de investigaciones de alta 

calidad depende del conocimiento, habilidades y competencias de las personas 

involucradas en el proceso de investigación (Duru y Örsal, 2021). Por otro lado, la 

creatividad y la innovación son fundamentales en la educación, y las herramientas 

digitales pueden apoyar este proceso. Es necesario que los docentes se actualicen y 

fomenten la creatividad para impulsar la innovación educativa en el campo de la 

enfermería (Icaza y Rodríguez, 2023). En este sentido, la educación se adapta a las 

demandas del entorno digital, donde las competencias digitales y el uso de aplicaciones 

web son cada vez más importantes en el proceso de enseñanza (Soto et al., 2023). 

  



 

65 

CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación realizada. Se 

sintetizan los hallazgos más relevantes, evaluando el cumplimiento de los objetivos 

planteados y discutiendo algunas implicaciones. Esta síntesis final ofrece una perspectiva 

clara y concisa del impacto y la relevancia del estudio. 

PRIMERO: La investigación permitió identificar que a pesar de que existe un número 

considerable de alumnos que participan en actividades científicas, existe 

una necesidad de mayor exposición e inmersión en actividades 

investigativas por parte de la universidad. Además, los alumnos perciben 

una falta de promoción de cursos o talleres sobre habilidades digitales en 

investigación científica. La conectividad a través de internet en casa y el 

uso de laptops son las principales características en el entorno de 

investigación de los estudiantes de enfermería, revelando problemas de 

conectividad en el campus universitario y el poco uso de otros dispositivos 

que permitan desarrollar investigaciones con mayor eficacia.  

SEGUNDO: Respecto al manejo de herramientas digitales para desarrollar actividades 

investigativas se concluye que, la mayoría de los alumnos tienen un 

manejo regular y existe una tendencia hacia un manejo deficiente; estos 

resultados resaltan la necesidad apremiante de mejorar las habilidades y 

competencias de los estudiantes en este ámbito, con el fin de aprovechar 

al máximo las herramientas digitales en el desarrollo de sus actividades 

investigativas. Esto les permitirá llevar a cabo investigaciones de manera 

más eficiente, acceder a fuentes de información relevantes, analizar datos 

de manera rigurosa y comunicar sus hallazgos de manera efectiva, 

potenciando así la participación en la generación de conocimiento 

científico. 

TERCERO: Con relación a la actitud investigativa se concluye que, la mayoría de los 

alumnos muestran una actitud de indiferencia hacia la investigación 

científica. Esto sugiere que no tienen un interés activo o compromiso en 

participar en actividades investigativas y podrían no valorar su 

importancia o relevancia en su formación académica, y considerando que 

existen alumnos que muestran actitudes de rechazo, implican que tienen 
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una postura negativa o una falta de interés evidente en participar en 

actividades investigativas. 

CUARTO: Se concluye que existe una relación significativa entre el manejo de 

herramientas digitales en investigación y las dimensiones “afectiva” y 

“conductual” de la actitud investigativa en estudiantes de enfermería (p-

valor: 0,001 y 0,171). Sin embargo, no se encontró una relación 

significativa con la dimensión “cognitiva” (p-valor: 0,171). Además, se 

proporciona información sobre el grado de correlación en cada dimensión, 

siendo moderado en la dimensión “afectiva” y bajo en la dimensión 

“conductual”. Asimismo, se concluye que hay una relación significativa 

entre el manejo de herramientas digitales en investigación científica y la 

actitud investigativa (p-valor: 0,013), esto sugiere que, un mejor manejo 

de herramientas digitales puede tener un impacto positivo en la actitud 

hacia la investigación científica, ya que proporcionará a los alumnos 

habilidades para llevar a cabo investigaciones de manera más efectiva, 

aumentando su interés, motivación y compromiso en el campo de la 

investigación científica. 
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RECOMENDACIONES 

Se presentan en relación con los objetivos específicos, dando cuenta de las 

consecuencias, orientaciones o medidas a realizarse. 

PRIMERO: Mejorar el manejo de herramientas digitales: dado que se ha encontrado 

una relación significativa entre el manejo de herramientas digitales en 

investigación y la actitud investigativa de los estudiantes de enfermería, se 

recomienda implementar programas de capacitación y formación en el uso 

de herramientas digitales específicas para la investigación científica. Estos 

programas pueden incluir talleres, cursos y recursos educativos que 

ayuden a los estudiantes a adquirir las habilidades necesarias para utilizar 

eficazmente las herramientas digitales en sus actividades investigativas. 

SEGUNDO:  Fomentar la actitud investigativa: considerando que la mayoría de los 

estudiantes muestran una actitud de indiferencia hacia la investigación 

científica, se sugiere implementar estrategias para fomentar una mayor 

conciencia y aprecio por la importancia de la investigación en la formación 

académica de los estudiantes de enfermería. Esto puede incluir la 

realización de actividades prácticas, proyectos de investigación 

colaborativos, participación en conferencias, jornadas y eventos 

científicos, así como la incorporación de ejemplos relevantes y 

aplicaciones prácticas en el currículo. 

TERCERO: Promover la conexión entre el manejo de herramientas digitales y las 

dimensiones de la actitud investigativa: dado que se encontró una relación 

significativa entre el manejo de herramientas digitales y las dimensiones 

afectiva y conductual de la actitud investigativa, se sugiere promover 

activamente esta conexión en el proceso educativo. Esto puede lograrse 

brindando ejemplos concretos de cómo el uso efectivo de herramientas 

digitales puede impulsar y mejorar la actitud investigativa de los 

estudiantes. Además, se pueden proporcionar oportunidades para que los 

estudiantes apliquen las herramientas digitales en proyectos de 

investigación reales y reciban retroalimentación para fortalecer su 

conexión y comprensión de su utilidad. 
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CUARTO: Fortalecer la promoción de cursos y talleres de habilidades digitales: 

puesto que los estudiantes perciben una falta de promoción de cursos o 

talleres sobre habilidades digitales en investigación científica, se 

recomienda a la universidad que fortalezca la promoción y difusión de 

estos recursos. Esto puede incluir la creación de programas específicos, la 

divulgación a través de canales de comunicación internos y externos, y la 

integración de estos cursos y talleres en el plan de estudios de enfermería 

de manera obligatoria o como opciones electivas. 

QUINTO: Mejorar la conectividad y diversificar los dispositivos: debido a que se 

identificó que la mayoría de los estudiantes tienen un manejo regular o 

deficiente de herramientas digitales y que la conectividad a través de 

internet en casa y el uso de laptops son predominantes, se recomienda 

mejorar la infraestructura de conectividad en el campus universitario para 

proporcionar a los estudiantes un acceso confiable a internet. Además, es 

importante fomentar el uso de otros dispositivos, como computadoras de 

escritorio y smartphones, que pueden brindar flexibilidad y mayor eficacia 

en el desarrollo de investigaciones. 

SEXTO: Para futuras investigaciones se sugiere profundizar en la relación que se 

halló entre las variables en busca de una relación causal y comprometiendo 

otras variables, que permita comprender mejor cómo mejorar las 

habilidades digitales y cómo influir en la actitud y el compromiso de los 

estudiantes hacia la investigación científica. Asimismo, se sugiere incluir 

estudios longitudinales para evaluar el impacto a lo largo del tiempo e 

incluso realizar estudios con intervención para mejorar el comportamiento 

de las variables. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Manejo de herramientas digitales en investigación y actitud investigativa en 

estudiantes de enfermería de la Universidad Peruana Unión - Juliaca, 2022. 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 
HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

¿Cuál es la relación 

entre el nivel de 

manejo de 

herramientas digitales 

en investigación y la 

actitud investigativa en 

estudiantes de 

enfermería de la 

Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022? 

Determinar la relación 

entre el nivel de 

manejo de 

herramientas digitales 

en investigación y la 

actitud investigativa en 

estudiantes de 

enfermería de la 

Universidad Peruana 

Unión - Juliaca, 2022. 

Existe una 

relación 

significativa 

entre el 

manejo de 

herramientas 

digitales en 

investigación 

y la actitud 

investigativa 

en 

estudiantes 

de 

enfermería 

de la 

Universidad 

Peruana 

Unión - 

Juliaca, 

2022. 

Variable de 

interés: 

Herramientas 

digitales en 

investigación 

científica. 

Variable 

asociada: 

Actitud 

investigativa. 

Tipo de 

Investigación:  

Enfoque 

Cuantitativo 

Nivel Relacional 

Diseño de 

investigación:  

No experimental 

Transversal 

Población y 

muestra:  

110 estudiantes de 

Enfermería de la 

Universidad 

Peruana Unión. 

Técnica: Encuesta. 

Instrumentos:  

1. Escala de manejo 

de herramientas 

digitales en 

investigación 

científica 

(EMEDIC). 

2. Escala de actitud 

investigativa 

(EACIN). 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS  

ESPECÍFICOS 

¿Cuáles son las 

características 

particularidades de los 

estudiantes? 

¿Cuál es el nivel de 

manejo de 

herramientas digitales 

en investigación en 

estudiantes? 

¿Cuál es la actitud 

investigativa en 

estudiantes? 

¿Cuál es la relación 

entre manejo de 

herramientas digitales 

en investigación y las 

dimensiones de actitud 

investigativa? 

Describir las 

características 

particularidades de los 

estudiantes. 

Describir el nivel de 

manejo de 

herramientas digitales 

en investigación en 

estudiantes. 

Describir la actitud 

investigativa en 

estudiantes. 

Determinar la relación 

entre manejo de 

herramientas digitales 

en investigación y las 

dimensiones de actitud 

investigativa. 
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Anexo 2. Instrumentos 

Escala de Manejo de Herramientas Digitales en Investigación Científica (EMEDIC) 

Propósito: el siguiente instrumento pretende investigar el nivel de manejo de 

herramientas digitales en la práctica investigativa de los estudiantes de enfermería de la 

UPeU. Cualquier información proporcionada será confidencial y utilizada sólo para fines 

investigativos. 

DATOS GENERALES: 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste 

seleccionando una alternativa en la casilla que usted considere que mejor lo describe: 

0 1 2 3 4 

Nunca Rara vez A veces Con frecuencia Siempre 

 

D N ÍTEMS 0 1 2 3 4 

B
Ú

S
Q

U
E

D
A

 d
e 

in
fo

rm
a
ci

ó
n

 

Utilizo esta base de datos para buscar artículos científicos: 

1 Especializados: Scopus, ScienceDirect, PubMed, Scielo u 

otros. 

     

2 Repositorios de universidades      

3 Google Académico      

4 Otros      

Utilizo este sitio web para acceder a artículos que pueden ser restringidos: 

5 OA Button      

6 Sci-Hub      

7 Otros      

Ciclo/semestre: __________________ Grupo/sección: _________________ 

Edad: ____________ años Participación 

en Jornadas 

Científicas: 

Una vez  

Género: 
Masculino  De 2 a 3 veces  

Femenino Más de 3 veces  

Acceso a 

Internet: 

Acceso desde casa  
Dispositivo que 

uso para mi 

actividad 

investigativa: 

Computadora  

Desde el campus  Laptop  

Acceso con datos  Tablet  

Cabinas de internet  Smartphone  

La universidad brinda cursos/talleres de habilidades 

digitales en investigación (*Adicional a las asignaturas): 

Sí  

No  

 1 
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Utilizo esta extensión para gestionar la información recopilada: 

8 OneNote      

9 EverNote      

10 Notebook      

11 Otros      

Utilizo esta herramienta de la nube para almacenar la información: 

12 Google Drive      

13 One Drive      

14 ICloud Drive      

15 Otros      

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 d
e 

la
 i

n
v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 

Utilizo esta herramienta para revisión de plagio de mi investigación: 

16 Software Institucional: Turnitin, PlagScan, Urkund u otro.      

17 Software de acceso libre: Plag.es, Docode, Viper u otro.      

18 Online: Quetext, Duplicker, Plagiarism, Plagium u otro.      

19 Otros:       

Utilizo esta herramienta para corregir la escritura de mi investigación: 

20 Español: Lorca Editor, AbcCorrector u otro.      

21 Inglés: Grammarly, Language Tool, Trinka Al u otro.      

22 Modificador de textos: Smodin, Spinner, Paraphraz.it u 

otro. 

     

23 Otros      

Utilizo como herramientas de gestor de referencias bibliográficas: 

24 Mendeley      

25 Zotero      

26 EndNote      

27 Otros      

A
N

Á
L

IS
IS

 d
e 

d
a
to

s 

Utilizo esta herramienta para el análisis estadístico de mi estudio: 

28 SPSS      

29 Minitab      

30 STATA      

31 R Studio      

32 Python      

33 Otros:      
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Utilizo esta herramienta para el análisis de datos cualitativos de mi estudio: 

34 ATLAS.ti      

35 QSR NVivo      

36 MAXQDA      

37 QDA Miner      

38 Otros      

P
U

B
L

IC
A

C
IÓ

N
 d

e 
la

 i
n

v
es

ti
g
a
ci

ó
n

 

Utilizo esta herramienta para seleccionar una revista: 

39 SJR Scimago Journal & Country Ranck      

40 DOAJ Open global trusted      

41 JournalFinder (elsevier)      

42 JournalGuide      

43 Edanz Journal Selector      

44 Otros      

Utilizo esta herramienta para dar visibilidad social a mi investigación: 

45 Linkedin      

46 ResearchGate      

47 Academia      

48 Zenodo      

49 Otros      

Uso este identificador para mis publicaciones científicas: 

50 Orcid      

51 ResearcherID      

52 Otros      
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Escala de Actitudes hacia la Investigación (EACIN) 

Propósito: el siguiente instrumento pretende evaluar la actitud investigativa de los 

estudiantes de enfermería de la UPeU. Cualquier información proporcionada será 

confidencial y utilizada sólo para fines investigativos. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación, sírvase identificar el ítem o pregunta y conteste seleccionando una 

alternativa en la casilla que usted considere que mejor lo describe 

0 1 2 3 4 

Muy en Desacuerdo En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

 

N ÍTEMS 0 1 2 3 4 

1 En mi concepto en la universidad no deberían enseñar 

investigación. 

     

2 En los eventos de investigación (jornadas, congresos) me 

relaciono con la gente. 

     

3 De las cosas que más me agradan son las conversaciones 

científicas. 

     

4 Eso de estar tomando cursos de actualización no es para mí.      

5 Creo que estar consultando información científica es perder el 

tiempo. 

     

6 Considero que tengo la paciencia necesaria para investigar.      

7 Todos los profesionales deberían aprender a investigar.      

8 La mayoría de las cosas me generan curiosidad.      

9 Casi siempre aplazo lo que tiene que ver con investigación.       

10 Estoy al tanto de enterarme de los temas de actualidad.      

11 Me gusta capacitarme para adquirir habilidades investigativas.      

12 Creo que la persistencia contribuye a alcanzar las metas.      

13 Acostumbro a escribir para profundizar en temas de interés.      

14 Las actividades del día a día no me inspiran nada novedoso.      

15 Investigar es posible si tenemos voluntad de hacerlo.      

16 Con frecuencia me encuentro consultando información 

científica. 

     



 

87 

17 La investigación es una de las cosas que me despierta interés.      

18 Soy ordenado(a) en mis actividades de investigación.       

19 Las conversaciones científicas me parecen aburridas.      

20 Trabajar con otros en investigación nos ayuda a alcanzar mejores 

resultados. 

     

21 Se me ocurren ideas innovadoras acerca de problemas 

cotidianos. 

     

22 Considero que la investigación ayuda a detectar errores de la 

ciencia. 

     

23 Para ser sincero(a) realmente lo que menos hago es escribir.      

24 Aprovecho cualquier oportunidad para dar a conocer mis 

trabajos. 

     

25 Me gusta agilizar los trabajos relacionados con investigación.      

26 Para mí, en investigación es importante fortalecer la capacidad 

de escuchar. 

     

27 Pensar en ponerme a investigar me produce desánimo.      

28 Considero que insistir en lo mismo no ayuda a lograr los 

objetivos. 

     

29 En mi opinión, sin investigación la ciencia no avanzaría.      

30 Mis actividades de investigación son un desorden.       

31 A mi parecer la investigación contribuye a resolver problemas 

sociales. 

     

32 Admito que el conocimiento hace humildes a las personas.      

33 Reconozco que la investigación ayuda a corregir errores del 

sentido común. 

     

34 Soy el último en enterarse de los temas de actualidad.      
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Anexo 3. Ficha de validación 
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Anexo 4. Confiabilidad 

Escala EMEDIC 
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Escala EACIN 
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Anexo 5. Prueba de normalidad 
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Anexo 6. Base de datos 

Análisis por IBM SPSS v29 
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Anexo 7. Consentimiento informado 

ESCALA DE MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES EN INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA (EMEDIC) Y DE ACTITUDES HACIA LA INVESTIGACIÓN (EACIN) 

¡Hola!, mi nombre es Grover Trujillo, egresado del programa de maestría en 

Investigación y Docencia Universitaria de la Escuela de Post Grado de la 

Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Estos instrumentos de medición 

documental tienen como propósito levantar información sobre el manejo de herramientas 

digitales y las actitudes que usted posee sobre la investigación científica. Dicha 

información será de mucha importancia para desarrollar programas de capacitación a fin 

de fortalecer sus habilidades en la investigación científica. 

Su participación es totalmente voluntaria y no será obligatoria llenar dicha 

encuesta si no lo desea. Si decide participar en este estudio, por favor, responda el 

cuestionario, así mismo puede dejar de llenar el cuestionario en cualquier momento, si así 

lo decide. 

Cualquier duda o consulta que usted tenga posteriormente puede escribirme al 

siguiente correo electrónico grover.trujillo@upeu.edu.pe o etrujillo.g10@gmail.com 

o al número de celular: 973669957. 

 

He leído los párrafos anteriores y reconozco que al llenar y entregar este cuestionario 

estoy dando mi consentimiento para participar en este estudio 
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