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Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es Determinar la relación que existe entre las 

competencias digitales y la actitud hacia la investigación en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Señor de Sipán, 2022. Considerando el impacto 

que las tecnologías de la información están teniendo actualmente en la forma en 

que las universidades enseñan y cómo esto afecta el modelo establecido de 

educación superior. La investigación que se ha realizado se ajusta al tipo 

cuantitativo-correlacional con diseño no experimental-transversal, ejecutado con 

una muestra de 285 alumnos del I al X ciclo de la carrera de administración 

matriculados en el semestre académico 2022-II. Como principal técnica se usó la 

encuesta y como instrumento el cuestionario en escala Likert. Para cuantificar el 

grado de asociación entre las variables se utilizó el coeficiente de correlación no 

paramétrico de Spearman. Se consiguió como valor de Coeficiente de correlación 

Spearman 0,813, que nos lleva al final que si existe relación positiva entre ambas 

variables. Lo que refleja que la universidad cuenta con herramientas digitales para 

brindar a sus estudiantes, así como también cursos de estudio. Sin embargo, es 

necesario establecer estrategias para potenciarlos. 

 

Palabras Clave: Competencias digitales, Actitud hacia la investigación, 

estudiantes 
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Abstract 

 

The objective of this study is to determine the relationship between digital 

competences and the attitude towards research in Administration students of the 

Señor de Sipán University, 2022. Considering the effect generated by information 

technologies that is currently causing teaching in universities to be changing in ways 

that impact the university system in its way of education they had established. The 

research that has been developed is quantitative-correlational with non-

experimental-transversal design, carried out with a sample of 285 students from I to 

X cycle of the administration career enrolled in the academic semester 2022-II. The 

survey was used as the main technique and the Likert scale questionnaire as an 

instrument. Spearman's nonparametric correlation coefficient was used to measure 

the degree of association between the variables. Spearman Correlation Coefficient 

0.813 was obtained, which leads to the conclusion that there is a positive 

relationship between both variables. This reflects that the university has digital tools 

to provide its students, as well as research courses. However, it is necessary to 

establish strategies to enhance them. 

 

Keyword: Digital competences, Attitude towards research, students   
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática 

La tecnología es ahora una herramienta crucial para la educación gracias a las 

plataformas donde puedes encontrar información que inspira nuevos aprendizajes. La 

docencia universitaria está cambiando en la actualidad como consecuencia del 

impacto que están teniendo las tecnologías de la información en el modelo 

establecido de educación superior. La llamada era tecnológica ha hecho posible que 

numerosos estudiantes accedan a nuevas técnicas educativas y de información-

investigación. Exactamente como dicen (Cáceres & Esteban, 2019, p. 21). Es 

necesario comprender la importancia de la alfabetización digital que la persona 

promedio debe tener y, lo que es más importante, ser capaz de demostrar que es 

importante para el avance de la civilización. Si desea vivir en una sociedad libre, 

competitiva y moralmente recta, debe estar motivado para tener éxito académico, y la 

educación superior es el camino hacia este objetivo. 

Es importante señalar que las universidades son las encargadas de inspirar y 

motivar a sus alumnos a desarrollar el interés en la investigación y avanzar en su 

alfabetización digital. Logran esto al instruir en varios enfoques pedagógicos, 

organizar talleres de trabajo y ofrecer bases de datos donde los estudiantes pueden 

descubrir datos para sus tareas. Evaluar y mejorar las competencias digitales de los 

estudiantes puede tener un impacto directo en la calidad de la educación. El uso 

efectivo de la tecnología puede enriquecer la experiencia de aprendizaje y ayudar a 

los estudiantes a acceder a una mayor cantidad de recursos y herramientas. 

Los resultados de esta investigación pueden proporcionar información valiosa 

para la universidad, ayudando a adaptar sus programas de estudio y capacitación en 

competencias digitales, y, por ende, mejorar la actitud de los estudiantes hacia la 

investigación. La Universidad Señor de Sipán cuenta con el equipamiento necesario 

para realizar investigaciones de alta calidad, porque el interés por la investigación se 

fomenta desde el inicio de la carrera con la disponibilidad de cursos que permitan a 

los alumnos reafirmar sus niveles de comprensión y actuar como guía en los ciclos 

superiores. Sus extensas bibliotecas físicas y digitales demuestran aún más su 

dedicación a la investigación. Pero entendemos que muchos estudiantes no conocen 

las plataformas que la universidad invierte anualmente. Si los estudiantes no poseen 
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competencias digitales sólidas, pueden tener dificultades para buscar información de 

manera eficiente en línea. Esto puede hacer que la investigación sea más complicada 

y, en última instancia, menos atractiva, ya que requiere más tiempo y esfuerzo para 

recopilar datos e investigar. La falta de competencias digitales puede dificultar el 

manejo y análisis de datos, lo que es esencial en la investigación. Los estudiantes 

que se sienten abrumados por estas tareas pueden desarrollar una actitud negativa 

hacia la investigación. Por otro lado, ponen una barrera y no pueden construir su perfil 

de investigación porque carecen de las habilidades necesarias para el entorno digital. 

Es importante señalar que muchas universidades hoy en día, incluida la Universidad 

Señor de Sipán, proporciona cursos de investigación con una variedad de 

herramientas para ayudar al aprendizaje, sin embargo, un pequeño porcentaje de los 

estudiantes están motivados para utilizar las lecciones aprendidas para sus proyectos 

de investigación. Dicho esto (Palacios 2021, p. 196) menciona que, para tener éxito 

académico, uno debe buscar la competencia investigativa. Independientemente del 

nivel de educación que tenga (licenciatura, pregrado o posgrado), esto es cierto. Pero 

cada nivel de estudio tiene una dificultad y exigencia diferente. Así, entre otras cosas, 

el inadecuado manejo del marco teórico y el desconocimiento de la metodología y la 

ignorancia de los rigurosos estándares de la ciencia pueden en ocasiones limitar el 

crecimiento de la investigación. 

Es importante señalar que, dentro del campo de la administración, los 

estudiantes experimentan desmotivación a la hora de realizar una producción 

investigativa debido a que se ven limitados por su ignorancia de las herramientas de 

información. La Universidad Señor de Sipán es un entorno académico en el que se 

espera que los estudiantes desarrollen habilidades de investigación. 

A partir de los datos proporcionados por la Dirección del Centro de Información 

de la Universidad Señor de Sipán, podemos identificar una problemática potencial en 

relación con el acceso y uso de libros virtuales por parte de los estudiantes de la 

escuela de administración durante el año 2022. Se observa una disminución en el 

porcentaje de estudiantes que utilizaron la base de datos de la biblioteca en el 

semestre 2022-2 en comparación con el semestre 2022-1 (87.78% a 84.11%). Esto 

sugiere un declive en la utilización de recursos bibliotecarios virtuales a medida que 

avanzó el año académico. Puede ser que la biblioteca esté invirtiendo recursos en la 

adquisición y mantenimiento de libros virtuales, pero no está satisfaciendo 
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plenamente las necesidades de los estudiantes. La disminución en el uso de recursos 

de biblioteca virtual por parte de los estudiantes puede estar relacionada con una falta 

de actitud hacia la investigación en los estudiantes, que puede manifestarse a través 

del desinterés, la falta de conciencia, la falta de habilidades o la percepción de que la 

investigación no es relevante. Para abordar este problema, es importante trabajar en 

la promoción de la investigación, la formación de habilidades y la integración de la 

investigación en el plan de estudios. 

 Analizar cómo las competencias digitales influyen en la actitud hacia la 

investigación en este contexto es de gran relevancia. Fomentar actitudes positivas 

hacia la investigación también puede mejorar la calidad de la educación al promover 

la curiosidad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas entre los 

estudiantes. Los estudiantes que poseen sólidas competencias digitales pueden 

aprovechar herramientas tecnológicas para llevar a cabo investigaciones de manera 

más eficiente y efectiva, lo que puede impulsar el progreso en diversas disciplinas.  

Investigar cómo los estudiantes utilizan estos recursos y cómo esto impacta en su 

actitud hacia la investigación puede ayudar a las instituciones a optimizar sus 

inversiones y recursos. Las universidades pueden organizar talleres y programas de 

capacitación destinados a mejorar las competencias digitales de los estudiantes. 

Estos talleres pueden cubrir una amplia gama de temas, desde el uso de software y 

herramientas de investigación en línea hasta la ética de la investigación en la era 

digital. Los profesores y mentores desempeñan un papel fundamental en inspirar a 

los estudiantes a involucrarse en la investigación y desarrollar sus competencias 

digitales. Brindar apoyo y orientación personalizada puede ayudar a los estudiantes 

a superar desafíos y a establecer conexiones entre sus intereses y las oportunidades 

de investigación.  
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1.2 Antecedentes de Estudio 

Contexto internacional 

Granados (2022). En su investigación denominado “Habilidades digitales, actitud 

hacia la investigación y satisfacción académica en estudiantes de ciencias 

criminológicas”. México. Este estudio investigó la competencia en habilidades 

digitales, la disposición hacia la investigación y la satisfacción académica de 

estudiantes inscritos en programas de ciencias criminológicas. La muestra consistió 

en 80 estudiantes que estaban en etapas avanzadas de sus programas de 

criminología, criminalística y criminología-criminalística. Se empleó una metodología 

cuantitativa que involucró la aplicación de instrumentos digitales de autoevaluación. 

Al realizar comparaciones entre grupos y análisis de correlación de Pearson, se 

observaron diferencias significativas en lo que respecta a la satisfacción académica. 

Los estudiantes con un nivel de educación formal más bajo expresaron niveles de 

satisfacción académica más altos en comparación con aquellos con niveles más altos 

de educación formal. Además, los estudiantes que habían considerado abandonar 

sus estudios reportaron niveles de satisfacción más bajos. En cuanto al género, los 

resultados indicaron que los hombres manifestaron una mayor satisfacción con su 

experiencia académica en comparación con las mujeres. La satisfacción académica 

en relación con las habilidades digitales y la actitud hacia la investigación también 

mostró una correlación negativa, aunque esta correlación no alcanzó significación 

estadística. Estos hallazgos sugieren la necesidad de revisar las estrategias de 

enseñanza en las materias criminológicas y respaldan la identificación de áreas con 

potencial para mejoras. (p. 01) 

Bernate et. Al. (2021). Plantea en su artículo titulado “Competencias digitales en 

estudiantes de Licenciatura en Educación Física”. Colombia. El objetivo principal del 

estudio fue examinar a los estudiantes que estudian deportes en las universidades en 

términos de sus habilidades digitales. En este estudio se aplicó el Cuestionario de 

Habilidad Digital para Estudiantes de Educación Superior (CDAES) de Gutiérrez, 

Cabero y Estrada (2017). Hay 44 artículos y 6 variables en él. Se emplean métodos 

cuantitativos, no experimentales y descriptivos. El análisis estadístico de la encuesta 

se realiza mediante métodos estadísticos descriptivos y el software SPSS Statistics. 

Los factores bajo análisis son el procesamiento de la información y el croquis. la 

capacidad de pensar críticamente, resolver problemas y tomar decisiones. 
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colaboración y diálogo, capacidad digital, creatividad e innovación. De acuerdo con 

hallazgos preliminares, en comparación con la media aritmética, las dimensiones I, 

III, IV, V y VI tienen valores aceptables, mientras que las dimensiones II tienen valores 

más bajos. Educadores y alumnos de diversas instituciones de educación superior 

han llegado a la conclusión de que necesitan aprender más profundamente y 

aclimatarse efectivamente al dominio de la tecnología. (p. 310). 

De acuerdo con Centeno (2021). En su tesis titulada “Formación Tecnológica y 

Competencias Digitales Docentes”. México. Este estudio tuvo como objetivo 

establecer una conexión entre la capacitación tecnológica y la competencia digital de 

los profesores de educación primaria. Se realizó una investigación exploratoria que 

integró métodos cualitativos y cuantitativos, con una muestra de 68 docentes a 

quienes se les administró un cuestionario en línea que constaba de 10 preguntas. Los 

resultados revelaron que la mayoría de los participantes adquirieron sus 

conocimientos de tecnología de manera autodidacta y expresaron su disposición para 

utilizar la tecnología en sus tareas de enseñanza rutinarias. Sin embargo, solo el 

58.8% y el 47.1%, respectivamente, indicaron que la utilizaban para cotizar o para 

fundamentar contenidos digitales. Además, se observó que el "fundamento de los 

contenidos digitales" se percibía en un nivel medio-bajo en las cuatro dimensiones de 

las competencias digitales de los docentes. Estos hallazgos sugieren que existen 

diferencias en la forma en que las personas adquieren conocimientos tecnológicos y 

cómo aplican la experiencia digital en su proceso de aprendizaje. En resumen, este 

estudio subraya la urgente necesidad de reorganizar la capacitación de los profesores 

y proponer un enfoque continuo y sistemático que aborde sus necesidades, con el fin 

de mejorar su práctica pedagógica. (p. 174). 

Desde la posición de Rojas et al. (2021) En su estudio denominado “Actitud hacia la 

investigación en universidades mexicanas: un análisis exploratorio”. Su objetivo es 

comprender cómo se sienten los estudiantes universitarios públicos mexicanos 

acerca de hacer investigación. La investigación fue transversal, correlacional, no 

experimental y cuantitativa. En las variables del estudio no hubo diferencias de género 

estadísticamente significativas, con una edad media de 21 años incluyeron 321 

mujeres y 73 hombres. Por último, existe un vínculo entre la percepción de un 

estudiante de sus propias habilidades de investigación y la influencia de la facultad 
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universitaria. Se hacen algunas recomendaciones para incentivar la investigación en 

formación académica. (p.01). 

Citando a Zamar et al. (2020). En su artículo denominado "Aprendizaje 

significativo en el desarrollo de competencias digitales.  Análisis de tendencias". 

Enfatiza que implementar estrategias educativas de vanguardia que incorporen 

tecnología exige que los estudiantes se comporten mejor, desarrollen habilidades 

digitales y trabajen en armonía con los maestros y otros miembros del personal 

mientras aprovechan al máximo el entorno en línea. (pág. 93). Las TIC son cruciales. 

Esto representa un cambio significativo en la forma en que los estudiantes aprenden, 

así como en la forma en que funciona el sistema para la educación en un entorno 

virtual. (pág. 96). Las alternativas y soluciones deben apoyarse en el aula, y los 

estudiantes deben tener la oportunidad de mejorar sus conocimientos tecnológicos y 

sus habilidades de gestión de las TIC. Esto les permitirá formar un cuerpo cohesivo 

de comprensión, conocimiento y habilidades que les permitirá investigar, recopilar y 

evaluar datos que son accesibles a través de la red. Por otro lado, los estudiantes de 

las universidades necesitan aprender a usar la tecnología. como herramienta de 

aprendizaje y comunicación en su día a día con el resto de sus empleados. Para 

ayudar a las personas a entender que forman parte de una sociedad donde la 

comunicación es vista como un pilar de valores y actitudes positivas, todas estas 

aplicaciones deben reforzar las actitudes sociales y grupales. (p.107)  

Contexto nacional 

Teniendo en cuenta a Palacios (2021). En su artículo denominado “Una 

revisión sistemática: Actitud hacia la investigación en universidades de 

Latinoamérica”. Lima. El propósito de este estudio fue destacar la certeza científica 

en relación a la actitud hacia la investigación, a través de un análisis exhaustivo de 

artículos significativos que se encuentran en la literatura de investigación. Tras 

examinar estos estudios, se reveló que solamente el 83.3% de la población estudiada 

mostraba una actitud moderadamente favorable hacia la investigación, en contraste 

con el 50.7% que tenía una actitud favorable y el 41.7% que tenía una actitud 

desfavorable. Cuando se trata de desglosar los componentes de la actitud hacia la 

investigación, se estima que el componente cognitivo reflejó una tendencia positiva 

con un resultado del 35.7%. Por otro lado, el componente afectivo demostró una 
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inclinación positiva con un resultado del 21.4%, en comparación con la tendencia 

negativa que representó el 14.2%. Además, el componente conductual presentó una 

tendencia positiva con un 21.4%, en contraposición a la tendencia negativa que fue 

del 7.1%. Con el fin de promover actitudes más favorables hacia la investigación entre 

los estudiantes de pregrado y posgrado, es esencial que los docentes responsables 

de impartir estos cursos consideren la importancia de la motivación y la aplicación de 

estrategias. (p. 195). 

En el contexto nacional, Cruz et al. (2021). En su artículo titulado “Actitud hacia 

la investigación: un análisis afectivo, cognoscitivo y conductual en estudiantes 

universitarios ". El propósito de esta investigación fue evaluar la percepción de los 

estudiantes universitarios con respecto a la investigación. Utilizando un diseño de 

investigación no experimental, esta investigación empleó un enfoque cuantitativo y 

tuvo un alcance descriptivo directo. La Escala de Actitudes hacia la Investigación 

(EACIN), que consta de 34 ítems y se subdivide en tres dimensiones: afectiva, 

cognitiva y conductual, se aplicó a una muestra no aleatoria de 262 estudiantes 

universitarios. Los resultados indicaron que tanto hombres como mujeres en las 

instituciones académicas mostraron una actitud neutral hacia la investigación, lo que 

sugiere que los estudiantes pueden no otorgar suficiente importancia a este aspecto. 

Esta tendencia sugiere que las universidades deben esforzarse más en inspirar y 

motivar a los estudiantes, desarrollando nuevas estrategias para promover actitudes 

positivas hacia la investigación entre los estudiantes. 

Rentería (2020). Da a conocer en su tesis titulada “Competencia digital en los 

estudiantes de la carrera de Educación de una universidad privada de Lima 

Metropolitana ". Este estudio tiene como objetivo abordar la pregunta: ¿Cuál es el 

nivel de competencia digital de los estudiantes inscritos en la carrera de Educación 

de una universidad privada en la zona metropolitana de Lima? El propósito es 

proporcionar una evaluación de los distintos niveles de competencia digital en estos 

estudiantes, lo que permitirá identificar áreas en las que destacan y áreas que 

requieren mejoras. La metodología empleada en este estudio es de carácter 

cuantitativo y descriptivo. La información se recopiló a través de una encuesta que 

consta de 56 preguntas, divididas en cinco factores (alfabetización tecnológica, 

acceso y uso de la información, comunicación y colaboración, ciudadanía digital, y 

creatividad e innovación), previamente validados y probados. Uno de los hallazgos 
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destacados es que los estudiantes valoran positivamente a los profesores que 

incorporan la tecnología de la información y comunicación (TIC) en su enseñanza. En 

cuanto a la ciudadanía digital, la mayoría de los estudiantes considera esencial 

promover el uso legal, ético y responsable de la información, aunque manifiestan 

menos interés en aprender sobre la etiqueta digital para fomentar interacciones 

sociales éticas. La creatividad e innovación ocupan el primer lugar en términos de 

importancia entre los estudiantes, seguidos de la ciudadanía digital en segundo lugar. 

Bajo ese esquema Suárez et. Al. (2020) En su artículo titulado “Valoración de 

la Competencia Digital en Alumnos con Rendimiento Alto en Perú". En relación a las 

características que definen sus conocimientos sobre alfabetización digital y derechos 

sociales y educativos, Entender las expectativas de los estudiantes universitarios de 

escasos recursos que recibieron becas a través del programa “Beca 18” de Perú es 

el principal objetivo. variaciones conectadas a esta comprensión. Para ello, se 

examinaron las capacidades digitales del Cuestionario de Educación Superior 

(CDES) utilizando muestras altamente representativas a escala nacional. Por 9.469 

estudiantes, eso es. Las principales conclusiones son que el género, el entorno 

educativo y el lugar de nacimiento tienen un impacto significativo en qué tan bien las 

personas califican sus habilidades digitales. Los factores son especialmente 

delicados cuando se trata del discurso público, la promoción y la investigación sobre 

la alfabetización digital como componente de la formación fundamental y profesional 

que ofrece la tecnología de la ciudadanía social. En conclusión, este grupo productivo 

tiene una visión de la eficiencia digital que no está restringida por consideraciones 

técnicas, sino que está claramente ligada a elementos como la creatividad y la 

innovación. (pp. 1-2) 

Torres & Ocaña (2019). En su tesis titulada “Las competencias digitales en los 

estudiantes de una universidad privada, 2019. Lima. Para estudiantes que asisten a 

universidades privadas en 2019, el objetivo es mostrar cómo han evolucionado las 

habilidades digitales. En lugar de desarrollar diseños experimentales, metodologías 

descriptivas transversales o niveles de explicación, como resultado de esta 

investigación, se desarrollan métodos cuantitativos. La muestra estuvo conformada 

por 106 estudiantes a quienes se les hizo una prueba de alfabetización digital. El 

programa estadístico SPSS se utiliza después de recopilar los datos y exportarlos. 
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Parece que las habilidades digitales de los estudiantes de universidades privadas 

estarán dominadas por factores intuitivos en 2019. (p. 8). 

Contexto local 

Benavidez (2021). Enfatiza en su tesis titulada “Estrategia de formación de 

competencias digitales sustentada en un modelo integral académico para el 

desempeño docente”. Chiclayo. El objetivo de este estudio fue la implementación de 

una estrategia de instrucción en competencias digitales basada en un completo 

manual académico dirigido a docentes en el ámbito de educación continua virtual en 

la asociación educativa Génesis, también conocida como "EDUCAGENESIS". El 

enfoque de este estudio se aplicó previamente al experimento y adoptó una 

metodología mixta que incorporó elementos cualitativos y cuantitativos. La muestra 

de estudio estuvo compuesta por 20 conferenciantes y 20 docentes, que se utilizaron 

para la aplicación de herramientas destinadas a evaluar el nivel actual de 

competencia digital en la enseñanza y cómo esto impacta en el rendimiento de los 

estudiantes. Los resultados del diagnóstico revelaron un nivel insuficiente de 

competencia digital. Para implementar estrategias de formación en competencias 

digitales y mejorar el rendimiento educativo en entornos virtuales, se confirmó que se 

habían llevado a cabo las transformaciones necesarias en términos de cuestiones de 

índole académica. (p. 6)  

Al respecto Dávila (2021). En su artículo titulado “Caracterización de las competencias 

digitales en estudiantes universitarios de Chiclayo a raíz del COVID-19”. Chiclayo. 

Este estudio tiene como objetivo mostrar cómo, especialmente en las clases virtuales, 

han crecido las habilidades digitales relacionadas con el procesamiento de la 

información. Utilizaron un diseño no experimental con un análisis descriptivo y 

cuantitativo como técnica. El acceso en línea está siempre disponible para los 

estudiantes, cuando se usa como una herramienta de encuesta, pero debido a que 

interactúan constantemente en las redes sociales sin saltarse las tareas académicas, 

se sabe poco sobre su alfabetización digital. (párr. 1). Se concluye que los estudiantes 

de nivel superior se están matriculando en cursos en localidades remotas debido a la 

situación de COVID-19 tal como está en este momento. Como resultado, uno de los 

mayores desafíos en la educación superior es el desarrollo de habilidades digitales. 

Los estudiantes deben utilizar las redes y la información en línea de manera más 
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efectiva para desarrollar sus habilidades, si bien es cierto que las herramientas de 

información rigen la era digital y son parte de ella. Hacer una contribución digital a la 

formación profesional y laboral. (párr. 35) 

Como afirma Vintimilla (2021). En su tesis titulada “Competencias digitales y 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “República 

Federal de Alemania” de Chiclayo”. El Instituto Federal de Educación Tecnológica 

Avanzada de la República Federal de Alemania en Chiclayo realizó el estudio con el 

objetivo de dilucidar la relación entre el rendimiento académico y la competencia 

digital. estudios en diseño que son cuantitativos, no experimentales, transversales y 

correlativos. Se utilizó como método la encuesta para las técnicas de muestreo 

probabilístico, muestras de 31 docentes y recolección de datos, y los dos 

cuestionarios tuvieron coeficientes Alfa de Cronbach de 0.89 y 0.92, y la capacidad 

de digitalizar habilidades y educación. calcular ratios de rendimiento. Los resultados 

revelaron una relación entre las variables técnicas, habilidades numéricas y 

educación, según lo indicado por un coeficiente de correlación Chi-cuadrado de 

Pearson (r = 22,42) y un valor de significación bilateral (p = 0,00). Acepte el 

rendimiento, la hipótesis alternativa H1 y rechace la hipótesis nula H0. (p.6) 

Saavedra (2021). En su tesis titulada “Competencias digitales y rendimiento 

académico en estudiantes de primer semestre de una universidad en Chiclayo, 2021”. 

El objetivo del estudio fue establecer una conexión entre la alfabetización digital así 

mismo la situación académica de los estudiantes universitarios de Chiclayo en el 

primer semestre de 2021. En este estudio se utilizaron métodos de investigación 

correlacional sin experimento. La población fue de 2193 estudiantes de primer 

semestre y se escogió como muestra a 439 estudiantes. Por conveniencia se utilizó 

un método de muestreo no probabilístico. En una escala de Likert, se utilizó un 

cuestionario de autodiagnóstico. Los datos fueron procesados mediante el análisis 

estadístico de las variables mediante el programa SPSS. Los resultados indican que 

ambas variables tienen muy poca correlación (p 0,05; R = 0,107), lo que indica que si 

bien tener habilidades digitales puede ayudarte a administrar mejor los entornos 

digitales, no necesariamente se traduce en una mejora significativa en las 

calificaciones. Finalmente, dado que las escuelas están utilizando entornos digitales 

como resultado de la pandemia, debemos tener en cuenta que estos cambios se 

darán gradualmente, principalmente en las zonas rurales. 
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Chavez (2017). En su investigación titulada “Actitud hacia la investigación 

científica en los estudiantes de la escuela de estomatología de la universidad señor 

de Sipán, 2017”. Chiclayo. El propósito de este estudio fue evaluar las actitudes de 

los estudiantes matriculados en la Facultad de Estomatología de la Universidad Señor 

de Sipán en 2017 con respecto a la investigación científica. En términos de diseño, la 

investigación se llevó a cabo de manera transversal y descriptiva. Mediante un 

muestreo aleatorio estratificado, se seleccionó una muestra de 202 estudiantes de 

diferentes ciclos, desde el primero hasta el décimo. Se aplicó una encuesta que 

incluía 33 ítems tipo Likert en una escala de evaluación. Los datos fueron analizados 

mediante estadísticas descriptivas, lo que permitió calcular medias y desviaciones 

estándar. Además, se empleó el análisis de varianza (ANOVA) para poner a prueba 

las hipótesis planteadas. Los resultados arrojaron un promedio de 3.35 en cuanto a 

la Actitud hacia la Investigación Científica, mientras que para la Actitud hacia la 

Formación Científica, el Interés Científico y la Evaluación de los Formadores de 

Docentes se obtuvo un promedio de 3.15, 3.65 y 3.27, respectivamente. El ciclo 

académico y el género de los estudiantes no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas. Como conclusión, se puede afirmar que los estudiantes de la Facultad 

de Estomatología tienen una actitud positiva hacia la investigación científica. (p. 05). 

1.3 Teorías relacionadas al tema  
Competencia  

En palabras de Alles (2015). “La competencia describe los rasgos de 

personalidad que dan forma a los comportamientos que producen los mejores 

resultados en una tarea determinada.” (p.18). Por otro lado, Montenegro (2005) 

“Saber cómo hacer algo y cómo actuar, una comprensión de las acciones realizadas 

y cómo actuar, y asumir la responsabilidad por el propósito y los resultados de las 

acciones realizadas son todos ejemplos de competencia. Para un cambio en el 

bienestar de las personas, significa tener, aceptar y reconocer el contexto.” (p.15)  

Competencias digitales  

Según Moreno (2022)."La capacidad de navegar e interactuar en el mundo 

digital es una forma sencilla de definir la competencia digital". (p. 14). Asimismo, 

Callejas et. Al. (2016). Muestra que, al elegir, procesar y utilizar la información y sus 

fuentes, así como diferentes herramientas técnicas, Autónomo, efectivo, responsable, 

crítico y reflexivo son atributos de las habilidades digitales y de procesamiento de 
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información.  Además, es crucial evaluar la información disponible, verificarla dos 

veces según sea necesario, respetar los estándares de comportamiento socialmente 

aceptados que rigen el uso de la información y sus fuentes en varios medios, y cultivar 

una mentalidad crítica. (p. 18).  

En esa misma línea Pascual et al. (2019). Para lograr objetivos en las áreas de 

empleo, educación, pasatiempos, integración y participación, debemos utilizar las TIC 

de forma crítica, segura y creativa. Esta capacidad requiere un nuevo conjunto de 

habilidades para funcionar bien en el mundo digital de hoy. También requiere la 

capacidad de adaptarse a los diversos cambios que las nuevas tecnologías están 

trayendo a los campos de la alfabetización y la alfabetización. (p. 142).  

Importancia  

Referente a la trascendencia de las Competencias Digitales, Ríos (2015). Para 

que la integración de los graduados en un mundo globalizado y en constante cambio 

no sea imposible, pero tenga los fundamentos suficientes, llama la atención sobre el 

hecho de que el uso adecuado y rutinario de las habilidades digitales en el aula 

significa hoy una mayor facilidad en la vida profesional de graduados para enfrentar 

desafíos no solo con conocimiento o una metodología particular, sino también con la 

capacidad de resolver problemas.  (párr. 26).  

Por ende, Ríos (2015). Menciona: Y no se trata solo de usar herramientas 

tecnológicas para cubrir estadísticas o llegar a un número determinado; más bien, se 

deben utilizar aquellos que realmente son necesarios, dejar que los alumnos creen 

actividades y, lo más importante, contribuir a la mejora de las competencias digitales 

para que, antes de realizar un análisis, los alumnos sepan cómo usar diversas 

tecnologías y recursos de red. (párr. 27).  

Componentes de las competencias digitales  

INTEF (2017); La alfabetización informacional y el campo de la 

información fueron adoptados con mayor especificidad. explica cómo encontrar 

información, datos y contenido digital navegando y buscándolos, 

clasificándolos, almacenándolos y recuperándolos. (p. 547)  

Competencias de búsqueda, selección y evaluación de la información  
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De acuerdo con Alonso & Savaira (2020). Los sujetos deben ser capaces de 

reconocer fuentes de información confiables, de alta calidad e irrelevantes mediante 

la búsqueda, evaluación y selección de diversas fuentes del universo de información. 

El desarrollo de las personas como individuos y el progreso de la sociedad en su 

conjunto depende de la adquisición de la alfabetización informacional como resultado 

del proceso de alfabetización informacional. (p.6). 

Competencias de almacenamiento y recuperación de información  

INTEF (2017). Demuestra cuán crucial es administrar y recopilar datos, 

información y contenido digital para garantizar su recuperación. Organizar datos, 

información y contenido digital. (p.21).  

Competencias en la comunicación y difusión de la información  

De modo similar Borges & Marzal (2017). Él hace la observación de que, como 

lo demuestra el uso de herramientas interactivas, la comunicación ha tomado un lugar 

central en el proceso de socialización. Se persigue como remedio la capacidad de las 

herramientas conectadas a redes sociales y dispositivos móviles para atender esta 

necesidad de socialización conectada, posibilitando el acceso a la información, la 

producción, la gestión de contenidos compartidos, la colaboración, así como espacios 

extendidos y formatos interactivos. (p.36).  

Elementos básicos de la competencia tecnológica  

Efectivamente Ortoll et al. (2013). Señala: El objetivo principal de la 

competencia tecnológica es dar a las personas autonomía en el uso de diversas 

herramientas, principalmente herramientas tecnológicas al contemplar cómo la 

tecnología puede mejorar la vida de una persona y cómo puede ayudar a resolver 

problemas y, en última instancia, lograr objetivos, esta competencia no debe verse 

como un factor restrictivo y aislante. En cambio, debe verse como un proceso que 

incluye la capacidad de comprender. una visión sobria y realista de las restricciones, 

oportunidades y efectos del uso de la tecnología. Como resultado, esta competencia 

debe ser capaz de desarrollar tanto habilidades cruciales para saber cuándo usar una 

herramienta específica como habilidades prácticas que permitan el uso físico de las 

herramientas. Saber qué es una tecnología, cómo funciona, para qué se puede usar 
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y cómo usarla de manera efectiva y eficiente para lograr un objetivo en particular son 

partes de la competencia tecnológica. (p. 53)   

Al mismo tiempo Ortoll et al. (2013). Agrega: “Podemos decir que una persona 

tiene competencia tecnológica cuando logra los siguientes objetivos: 

• Reconocer las cualidades, elementos estructurales y características físicas de 

las TIC. Para dominar los componentes de un software específico, debe 

comprender las características y los principios lógicos sobre los que se 

construyen las TIC.  

• El vocabulario y los términos relacionados con las TIC deben usarse de manera 

apropiada. Tener un conocimiento práctico de las diversas herramientas y 

componentes relacionados con las TIC. 

• Conoce los componentes ergonómicos y de seguridad de las TIC. 

• Considerar el uso de la tecnología desde un punto de vista ético y crítico, tanto 

en lo personal como en la sociedad. (p. 54).  

Rangel (2015). El término "dimensión informacional" se refiere a la preparación 

conceptual, las capacidades y la experiencia necesaria para gestionar la información 

que se encuentra en la realidad virtual, así como la aplicación moral y la comunicación 

de esa información como conocimiento. (p. 239).  

Ortoll et al. (2013). Las siguientes tareas deben ser realizadas por una persona 

que use la información de manera efectiva:  

• Determina el alcance y tipo de información que puede satisfacer sus 

necesidades de información. También identifica y define esas necesidades. 

• Para elegir la mejor fuente de información, tenga en cuenta los criterios de 

relevancia y confiabilidad.  

• Cree una estrategia de búsqueda para encontrar rápidamente la información 

que necesita. 

• Ubique y recupere información pertinente de una variedad de fuentes y 

recursos. Analice los datos, las fuentes y las fuentes en detalle.  

• Análisis, interpretación, integración y aplicación de la información a 

circunstancias y responsabilidades particulares  

• Crear una base de conocimientos que incorpore la información seleccionada. 



   

 

25 

 

• Crear una base de conocimientos que incorpore la información seleccionada. 

• Hacer uso moral y legal del conocimiento. (pp. 53-54).  

Tecnologías de la información y comunicación Tics   

(Sunkel, 2006, como se citó en Onofa, 2014). Además, la idea de la educación 

como pilar del desarrollo es fundamental para seguir innovando y ampliando los 

aprendizajes, asegurando que todos tengan acceso a la información y fomentando 

las habilidades de comunicación interpersonal y social grupal. Implementar políticas 

educativas que incorporen el uso eficiente de las TIC en la organización de los 

procesos y tareas educativas es una forma de enfrentar estos desafíos. (pp.31-32)  

(Uson y Sarmiento, 2003, como se citó en Onofa, 2014). Las TIC dan acceso 

a estudiantes y docentes a una gran cantidad de conocimientos y contextos, 

mencionan. Sin duda, tener acceso a las redes de información potencia el lugar de 

trabajo del "conocimiento". Con la ayuda de varios medios y lenguajes, estas ciencias 

de la computación y las telecomunicaciones permiten la interacción con la información 

y la difusión del conocimiento de diversas maneras. En lugar de tomar clases 

presenciales, que utilizan estrategias didácticas particulares para grupos, puedes 

aprender utilizando estas técnicas y combinar diferentes estilos autodidactas. (p.32). 

Eficiencia y eficacia el uso de las Tics en los sistemas educativos  

UNESCO (2014). Para maximizar el uso de las TIC en este campo, afirma que 

medir el proceso de implementación de programas para el uso de la tecnología en la 

educación, y en particular, su impacto relativo, es crucial. Se necesita medir para 

determinar qué, cómo y cuándo su tecnología representa sus intereses en lugar de 

que el uso de la tecnología por sí solo mejore los resultados del aprendizaje. 

Para cumplir con las expectativas y comprender mejor los tipos de impactos 

realizados, cada intervención debe tener objetivos de aprendizaje claros y explícitos. 

Puede aprender del proceso de construcción de modelos, de los enfoques educativos 

que consideran el uso de la tecnología y de las contribuciones de otros para 

desarrollar modelos que se construyen en contexto mediante la implementación de 

cambios graduales. participación de los agentes y pruebas reales 
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La clave para el futuro escalamiento y desarrollo de políticas es identificar los índices 

de impacto y proceso de cada programa, junto con las herramientas necesarias para 

rastrear y evaluar los resultados. Los libros públicos o grandes se construyen sobre 

la base del conocimiento real, el estilo y la apariencia. 

Las evaluaciones pueden compararse con otras inversiones para comprender mejor 

la rentabilidad de las inversiones realizadas en tecnología en educación, así como su 

impacto en la creación de nuevas prácticas que faciliten el aprendizaje. (p. 31).  

El apoyo que las TIC ofrecen para el crecimiento hace que los sistemas educativos 

deban adaptarse a nuevos paradigmas en el contexto de los entornos actuales, y este 

proceso se acelera. Para garantizar que todos los alumnos desarrollen estas 

competencias, la enseñanza en el siglo XXI exige un nuevo tipo de institución que sea 

más adaptable, personalizada y generalizada. un nuevo paradigma (p. 34).   

Tecnología  

Isolve (2002). Nos dice que las tecnologías son los medios y procedimientos para la 

fabricación de algún producto. (p.10). Por su parte, García (2010). Menciona que es 

una comprensión de cómo está organizado el mundo, que generalmente está 

respaldado por conocimiento verificado, comprensión científica o habilidades basadas 

en el campo real de la tecnología, así como en cosas que los humanos han creado. 

La planificación siempre se apoya en uno o más conocimientos científicos, como lo 

son su realización, operación y mantenimiento. (p. 2). 

Información  

En palabras de García (1998). La información, según él, se define como la 

imposición de una forma, modelado, transformación o cambio en el estado de una 

porción de la realidad. Los conceptos tienen una disposición máxima de conjunto. Se 

informará la dirección anónima de todos los verbos formativos y sus formas base. La 

información siempre ha significado renovación y cambio en este sentido. (p. 310). 

Comunicación  

En relación con este tema Azcárate (2000). Explica que el proceso de 

comunicación implica compartir y comprender información dentro del contexto de 

interacciones interpersonales donde están en juego los sentimientos, conceptos, 



   

 

27 

 

ideas y valores de las partes involucradas. Como resultado, representa un lugar 

donde se comparten conocimientos y sentimientos. (p. 9).   

Actitud hacia la investigación  

Definición  

Por consiguiente, Sabater (1989). Define “Se piensa en la actitud de una persona 

como una predisposición que tiene de forma natural y por instrucción le lleva a actuar 

de una determinada manera en determinadas circunstancias.”. (p. 161).  

Sabater (1989). “Las actitudes se clasifican como aceptación o rechazo, 

colocándolas todas en una línea bidireccional que permite diversos grados de 

intensidad.” (p. 172).  

Cuando se trata de todas las cosas y circunstancias con las que están asociadas, las 

actitudes son estados mentales y neurológicos receptivos organizados 

empíricamente que tienen un impacto direccional o conductual. También se puede 

considerar como una propensión mental que da forma a cómo nos expresamos y nos 

comportamos en diferentes contextos. Entre las personas y el medio ambiente, se le 

considera un mediador. (Aldana et al., 2020, como se citó en Rojas, Méndez, 

Rodríguez, 2012, p. 90). 

Actitud en estudiantes  

Cruz et. Al. (2021). Se plantea que una actitud constituye una valoración, positiva o 

negativa, hacia un objeto, influenciada por experiencias previas. En esencia, esta 

predisposición psicológica de un individuo influye en su proceso de aprendizaje y en 

la consiguiente adquisición de habilidades. Por consiguiente, las actitudes 

desempeñan un papel fundamental en el contexto del cambio social, ya que están 

intrínsecamente relacionadas con las actitudes de los jóvenes hacia la ciencia en su 

conjunto, así como hacia la investigación científica. Este aspecto resulta crucial para 

la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de comportamientos con 

valores que redunden en beneficio para la sociedad. 

La escuela como factor conformador de actitudes 

La acción sistemática de la escuela tiene dos efectos principales. En primer lugar, de 

manera involuntaria, la escuela tiende a prolongar en el tiempo y fortalecer la 

influencia de los factores relacionados con el origen de cada persona, como su 
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entorno familiar o su clase social. En segundo lugar, la escuela genera su propia 

influencia a través de la organización del entorno educativo, que puede tener un 

impacto directo o indirecto en la formación de actitudes. En este último sentido, la 

influencia de la institución educativa se ejerce a través de la influencia ejercida por los 

grupos a los que pertenecen los estudiantes, donde las actitudes de los compañeros 

pueden reforzar la actitud individual de cada persona, a veces proporcionando una 

atención individual que los profesores no siempre pueden brindar. La conformación 

de actitudes en el contexto de un grupo depende de varios factores, como la 

identificación de la persona con modelos de adultos, la búsqueda de independencia 

de la autoridad paterna, entre otros. Este fenómeno se ha estudiado en 

investigaciones como las realizadas por Feldman y Newcomb en 1969 y Freedman, 

Carlsmith y Sears en 1970, lo que demuestra la influencia significativa del grupo en la 

formación de actitudes individuales. (p. 32). 

La escuela también ejerce influencia, de manera implícita o explícita, en la formación 

y desarrollo de las actitudes a través de los métodos pedagógicos que emplea. Las 

actitudes, siendo predisposiciones adquiridas, requieren de experiencias para su 

desarrollo. La forma en que se organicen y se lleven a cabo estas experiencias 

determinará las características que adoptarán las actitudes. Un aspecto esencial de 

este proceso se relaciona con la transmisión y absorción de información, que 

constituye la base cognitiva de muchas de las experiencias educativas. Cuando 

examinamos el acto didáctico y consideramos los elementos que lo componen, 

destacamos el papel del profesor. Es fundamental que el docente, más allá de su 

conocimiento de los contenidos culturales y las metodologías adecuadas para su 

transmisión, tenga un entendimiento profundo de la personalidad del estudiante. Esto 

le permitirá potenciar al máximo las capacidades del estudiante y contribuir al 

desarrollo de su personalidad. Además, el profesor debe conocerse a sí mismo, ya 

que en el acto educativo no solo transmite conocimiento, sino que también se 

proyecta como persona. (Garanto 1981 como se citó en Gairín 2009, p. 34). 

Las actitudes deben ser congruentes tanto con los valores que una persona abraza 

como con las razones que la impulsan a tomar acción. Por esta razón, tiene sentido 

afirmar que cualquier programa educativo debe esforzarse por establecer una 

jerarquía de actitudes, y estas deben estar fundamentadas en estructuras 

motivacionales específicas. (Vázquez 1984 citado por Gairín 2009). De acuerdo con 

Marín (1976 citado por Gairín 2009) Es evidente que cualquier enfoque educativo 
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debe promover la formación de actitudes positivas hacia los valores positivos y, en 

algunos casos, actitudes negativas hacia los valores negativos, aunque en este último 

caso, la adopción de una pedagogía negativa puede no ser fácilmente aceptable. Las 

actitudes, aunque no siempre, se manifiestan de manera externa, lo que nos 

proporciona un indicio de su existencia. A través de estas manifestaciones, se pueden 

evaluar y fortalecer cuando presentan una tendencia constante hacia la acción, lo que 

permite afirmarlas y, al mismo tiempo, demuestra la solidez del proyecto que 

respaldan. (p. 38). 

Importancia de desarrollar una actitud mental positiva  

Por su parte Thomas (2018). Indica: Según los expertos, el éxito se compone 

de un 80% de orientación y un 20% de habilidad. El rumbo de tu carrera, tus relaciones 

personales y tu vida en general pueden experimentar un impulso significativo cuando 

adoptas una mentalidad optimista hacia la vida. Mantener una actitud positiva en tu 

entorno laboral puede tener un impacto determinante, afectando tanto tu nivel de 

satisfacción en el trabajo como tu decisión de permanecer en él, además de abrir 

puertas para oportunidades de avance profesional. (p.17) 

Actitud mental positiva y éxito   

Thomas (2018). Para comprender cómo la actitud afecta el desempeño laboral 

se han realizado numerosos estudios a lo largo del tiempo. El profesor de psicología 

Martin Selegman de la Universidad de Pensilvania estudió cuán optimista era el 

personal de una importante compañía de seguros de vida. En sus hallazgos, 

Selegman descubrió que aquellos que anticipan respuestas favorables de sus 

posibles clientes han vendido más del 37 % de sus pólizas a aquellos que primero 

han adoptado una postura negativa. (p.18).  

Méndez (2007). “Conocer las actitudes de los universitarios nos ayudará, por 

tanto, a conocer sus formas de adaptarse al entorno universitario, a conocernos mejor 

y a anticiparnos o al menos comprender sus comportamientos.” (p. 30). 

Investigación en estudiantes 

Cruz et. Al. (2021). La investigación se define como un proceso intencionado con la 

finalidad de generar nuevos conocimientos que permitan describir fenómenos en el 

entorno, contribuyendo así a facilitar una base sólida para la toma de decisiones más 

informadas. Además, la investigación guarda una estrecha relación con el avance de 
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la ciencia, ya que constituye el medio por el cual los científicos adquieren comprensión 

sobre la naturaleza de la realidad. 

Componentes de las actitudes  

Méndez (2007). Menciona los elementos de las actitudes:  

El componente cognitivo: La referencia de un sujeto al objeto de actitud es lo que 

se conoce. El componente necesario en el fundamento de una actitud es el 

conocimiento que una persona tiene sobre una cosa en particular. 

El componente afectivo o evaluativo: Se tiene en cuenta consistentemente como 

el componente principal porque determina cómo se siente el tema. El elemento de 

una situación que está ligado a las preferencias sensoriales y objeciones a la 

información se conoce como componente emocional. 

El componente conativo, comportamental o conductual: Definiremos el aspecto 

dinámico de la situación como la propensión a actuar sobre sentimientos que ya se 

han sentido. (p. 26). 

1.4 Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre las competencias y la actitud hacia la investigación 

en los estudiantes Administración de la Universidad Señor de Sipán, 2022? 

 1.5 Justificación e importancia del estudio 

Justificación Social 

La presente investigación tiene gran importancia puesto que en ella determinaremos 

la relación que existe entre las competencias digitales y la actitud hacia la 

investigación de los estudiantes universitarios, analizando cuáles son los aspectos 

más resaltantes que permiten reforzar el desarrollo del aprendizaje y la utilización de 

herramientas tecnológicas que brinda la universidad con la finalidad de tener una 

mejor condición educativa. 

Esta investigación busca ser referente a futuras investigaciones, arrojando datos 

importantes y contribuyendo con conocimientos de estas variables de estudio, 

generando argumentos nuevos y convirtiendo a ésta un factor de producción que 

multiplique la información y conceptos actualizados. 
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Justificación práctica 

La presente investigación se justifica teniendo en cuenta que en la actualidad existe 

gran demanda con respecto a las competencias digitales en el ámbito laboral, cada 

vez exigen más el manejo de nuevas competencias digitales sabiendo que estas 

tienen un constante cambio en la sociedad moderna, es por ello que, las 

universidades deben procuran formar profesionales con el suficiente conocimiento 

tecnológico y perfil investigativo, de esta manera puedan llegar al logro de objetivos 

dentro de una empresa. 

1.6  Hipótesis 

H0: Las competencias digitales no se relacionan significativamente con la 

actitud hacia la investigación en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán, 2022 

H1: Las competencias digitales se relacionan significativamente con la actitud 

hacia la investigación en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Señor de Sipán, 2022 

1.7 Objetivos 

1.7. 1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre las competencias digitales y la 

actitud hacia la investigación en los estudiantes de Administración de 

la Universidad Señor de Sipán, 2022 

1.7.1 Objetivos específicos 

• Diagnosticar el nivel de competencias digitales en los estudiantes 

de Administración de la Universidad Señor de Sipán, 2022 

• Analizar el nivel de actitud hacia la investigación en los 

estudiantes de Administración de la Universidad Señor de Sipán, 

2022 

• Identificar las dimensiones relevantes de la variable 

competencias digitales en relación a la variable actitud hacia la 

investigación. 
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• Identificar las dimensiones relevantes de la variable actitud hacia 

la investigación en relación a la variable competencias digitales. 

• Validar la relación de competencias digitales con actitud hacia la 

investigación en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán, 2022 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1   Tipo y Diseño de Investigación 

 

Tipo de Investigación: La investigación que estamos llevando a cabo se 

enmarca dentro de un enfoque cuantitativo-correlacional. Cuantitativo porque 

utilizaremos herramientas que nos permitan un análisis estadístico y matemático para 

realizar las explicaciones y predicciones de nuestra investigación. Es Correlacional, 

porque se va a cuantificar y analizar mediante un conjunto de métodos, técnicas o 

procedimientos para medir, recopilar, organizar, sintetizar y presentar los datos con 

el fin de obtener una explicación de los mismos para su posterior análisis. 

La investigación correlacional es una modalidad de estudio que no implica 

experimentación directa, donde los investigadores cuantifican sus variables y 

determinan una relación estadística entre ellas (correlación) con el propósito de 

extraer conclusiones relevantes. (Mejía, 2017, párr. 1). 

Diseño de Investigación: Según Martínez (2013). explica que un diseño o 

proyecto de investigación es una propuesta escrita y descripción del tema, 

componentes, herramientas y teorías que te permitirán aprender nueva información 

teniendo en cuenta el orden lógico de etapas. (p. 45). 

En esa misma línea Hernández et al. (2014).  Nuestra investigación se 

caracteriza por tener un diseño no experimental, de tipo transversal y correlacional, 

puesto que, no manipula ninguna variable de estudio y transversal porque la 

recopilación de información se dará en un momento único. Por otro lado, afirmó que 

el diseño transversal de asociación causal indica la correlación entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento específico, ya sea en términos de 

asociación o sobre la base de la correlación. Cadena de causa y efecto. (p. 158). 
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2.2 Operacionalización 

Tabla 1  
Operacionalización de la Variable Independiente 
 

VARIABLES DE 
ESTUDIO    

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN  INDICADORES  
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

COMPETENCIAS 
DIGITALES 

Moreno (2022). 
“La competencia 
digital se puede 

definir de manera 
concisa como el 

conjunto de 
habilidades 

requeridas para 
enfrentar y 
participar 

activamente en el 
entorno digital.”. 

(p. 14). 

Conjunto de 
capacidades del 
estudiante para 

realizar 
diferentes 

acciones con TI. 

Competencias de 
búsqueda, selección y 
evaluación de la 
información 

Navega en Internet 

LIKERT 

Evalúa información 
encontrada 

Competencias de 
almacenamiento y 
recuperación de la 
información 

Almacena y 
recupera 
información 

Conoce las normas 
de comportamiento 
en internet 

Competencias en la 
comunicación y difusión 
de la información  

Interactúa con 
nuevas tecnologías 

Utiliza las TICs 
como un medio de  
desarrollo personal  

Comparte 
información y 
contenidos 

Nota. Sarango et al. (2020). &  Aldana et al. (2016)  
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Tabla 2  
Operacionalización de la Variable Dependiente 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

ACTITUD HACIA 
LA 

INVESTIGACIÓN 

Sabater (1989). 
“Se comprende 
por actitud una 
predisposición, 
que existe en el 

individuo y 
adquirida por 

enseñanza, que 
mueve a éste a 
portarse de una 

manera 
determinada en 

situaciones 
puntuales”. (p. 

161). 

Se refiere a inclinaciones de 
los estudiantes de la escuela 

de administración de la 
Universidad Señor de Sipàn  
Los cuales se agrupan en 3: 

Afectivas (Sentimientos 
positivos hacia la 

investigación) 
Cognoscitivas(conocimientos) 
Conductual (conducta de los 

estudiantes) 

Desinterés por la 
investigación 

Desinterés por la 
investigación 

LIKERT 

Vocación por la 
investigación 

Vocación por la 
investigación 

Valoración de la 
investigación 

Valoración de la 
investigación 

Nota. Sarango et al. (2020). & Aldana et al. (2016) 
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2.3 Población y muestra 

Población 

Ventura (2017). Para fines de investigación, una población es una colección 

de componentes con un conjunto específico de características. (p.648). 

La población se constituyó por 1088 alumnos del I al X ciclo matriculados en 

el semestre 2022-II de la Escuela Académico Profesional de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán. 

Muestra 

Ventura (2017). La contribución de una unidad de análisis a la población se 

conoce como muestra. (p.648).  

Utilizamos una muestra aleatoria compuesta por 293 estudiantes en nuestro 

estudio. 

 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Donde: 
n: Tamaño de muestra  

Z: Nivel de confianza 

E: Margen de error  

P: Proporción de la población que tiene la característica de interés. 

Q: 1-P 

N: Tamaño de la población 

 

𝑛 =  
(1088) ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(1088 − 1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 

𝑛 =
1187.05

4.05
 

𝑛 = 285 
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2.4 Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnicas 

Hernández y Duana (2020) Es importante destacar que las técnicas de 

recolección de datos comprenden pasos y acciones que habilitan al investigador 

para adquirir la información requerida y responder a su interrogante de 

investigación. (p.52). 

El método aplicado en el presente estudio de investigación es la encuesta, 

medio que nos permitirá recolectar información que demanda esta investigación. 

Instrumento 

Hernández y Duana (2020) mencionan que el objetivo de la herramienta de 

recopilación de datos es establecer las condiciones adecuadas para la medición. 

Los datos son ideas que representan las abstracciones del mundo real que se 

pueden medir empíricamente y que los sentidos perciben directa o indirectamente. 

(p.51). 

Para el presente estudio se empleó un cuestionario de 38 preguntas 

cerradas para la toma de datos de las variables, donde las respuestas se Los datos 

se registraron en una escala de tipo Likert. Además, es importante destacar que 

empleamos cuestionarios previamente validados. En cuanto a la variable 

independiente, la Competencia Digital, utilizamos como referencia el cuestionario 

desarrollado por Sarango, Mena, Ramírez y Real, basado en su escala de 

Competencia Digital y uso de Recursos Educativos Abiertos (CD-REA). Este 

cuestionario se enfoca en los factores relacionados con la competencia de los 

docentes universitarios en modalidad bimodal. 

Para la variable Actitud hacia la investigación que es la variable dependiente, 

se ha tomado como referencia el cuestionario de: Becerra, Babativa, Caraballo y 

Rey, de su escala de actitudes hacia la investigación (EACIN): Evaluación de sus 

propiedades psicométricas en una muestra colombiana. 

Validez 



   

 

38 

 

Hernández et al. (2014). Hernández et al. (2014). En general, hace referencia 

a la medida en que un instrumento mide la variable que se supone debe medir. 

(p.200). 

Hemos tomado cuestionarios validados para el desarrollo de nuestra 

investigación 

Confiabilidad  

Hernández et al. (2014). La consistencia de los resultados de una 

herramienta de medición cuando se aplica repetidamente a la misma persona o 

sujeto se conoce como su confiabilidad. (p. 200). 

Utilizaremos el sistema estadístico de SPSS, medio que nos permitirá 

calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach 

Tabla 3  
Alfa de Cronbach 

 

Índice 
Nivel de 
fiabilidad 

Valor de Alfa 
de Cronbach 

1 Excelente ]0.9,1] 

2 Muy bueno ]0.7,0.9] 

3 Bueno ]0.5,0.7] 

4 Regular ]0.3,0.5] 

5 Deficiente ]0,0.3] 

               Nota. Nivel de fiabilidad 

Alfa de Cronbach de la Variable Independiente Competencias Digitales 

Tabla 4  
Alfa de Cronbach de la variable competencias digitales 

 

 

 

Nota. Estadísticos de fiabilidad de variable competencias digitales 

En el resultado obtuvimos un valor de 0.897, lo cual nos permite indicar que 

el coeficiente Alfa de Cronbach es muy bueno.   

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,897 10 
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Alfa de Cronbach de la Variable Dependiente Actitud hacia la Investigación 

Tabla 5  
Alfa de Cronbach de la variable actitud hacia la investigación 

 

 

 

Nota. Alfa de Cronbach de la variable actitud hacia la investigación 

En el resultado obtuvimos un valor de 0.897, lo cual nos permite indicar que 

el coeficiente Alfa de Cronbach es muy bueno. 

2.5 Procedimiento de análisis de datos 

Para la obtención de los datos, en base a nuestras variables estudiadas 

utilizaremos la encuesta como técnica, nuestro instrumento se basará en la escala 

Likert. En el análisis estadístico utilizaremos Microsoft Excel donde procesaremos 

los resultados en una base de datos y para realizar tablas y figuras. Así también 

utilizaremos el sistema estadístico Spss, con el fin de obtener la confiabilidad y 

tener una mejor interpretación de los datos en base a los objetivos de nuestra 

investigación. 

2.6 Criterios éticos 

Belmont (1979) El término "principios fundamentales de la ética" se refiere a las 

normas aceptadas que forman la base para defender diversas prácticas éticas y 

evaluar el comportamiento humano. Tres ideas fundamentales son reconocidas por 

nuestra cultura como verdaderas. l (párr.8), estos son los siguientes: 

• El respeto a las personas. Contiene al menos dos preceptos morales: 

primero, que las personas deben ser tratadas como representantes 

independientes; y segundo, que aquellos con menos autocontrol deberían 

recibir protección. Las exigencias morales de reconocimiento de la 

autonomía y de protección de quienes no lo son lo suficiente constituyen las 

dos exigencias separadas que configuran el principio del respeto a la 

persona humana. (párr. 9). 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,892 28 
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• La beneficencia. Las personas son tratadas moralmente respetando sus 

elecciones, manteniéndolas a salvo de daños y haciendo un esfuerzo para 

hacerlas felices. El estándar de beneficios incluye este tratamiento. El 

término "bienestar" generalmente se refiere a actos de generosidad o 

bondad que no están restringidos por reglas rígidas. En esta afirmación se 

utiliza el concepto de derechos para referirse a las obligaciones en un 

sentido más amplio. (párr. 15) 

• La Justicia. Aquellos que se beneficiarán de la investigación y aquellos que 

serán responsables de cualquier riesgo. La equidad en el sentido de 

"distribución justa" o "lo que te mereces" está en juego. Cuando a una 

persona se le niega un derecho o se le castiga injustamente, se ha cometido 

una injusticia. Reconocer que la igualdad requiere un trato igualitario es otra 

forma de representar el principio de equidad. Aunque esta afirmación 

requiere apoyo. ¿Quién es igual y quién no? ¿Qué factores apoyan el 

alejamiento de una distribución justa? La mayoría de las personas sostiene 

que, en algunos casos, las distribuciones basadas en la experiencia, la edad, 

la discapacidad, la capacidad, los logros y el cargo pueden ser criterios 

suficientes para justificar el trato diferente a las personas según su 

desempeño en relación con un conjunto de objetivos. Es necesario explicar 

cómo todos son tratados por igual como resultado. (parr. 19). 

2.7 Criterios de Rigor Científico 

Rodríguez (2020). La rigurosidad abarca todos los elementos de una 

investigación, desde la creación de hipótesis que sean verificables hasta la 

formulación de preguntas de investigación, la selección de temas y la identificación 

de cuestiones relevantes. (parr. 5).  Se precisan tomar en cuenta los siguientes 

criterios: 

Pertinencia 

Rodríguez (2020). Es la pertinencia del estudio para el entorno y la época en 

que se llevó a cabo. Todo se reduce a si es o no razonable, apropiado y práctico 

dada la situación y el momento. (parr.7). 

Relevancia 
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Rodríguez (2020). La investigación es suficiente en este sentido porque 

aborda un tema importante y arroja nuevos conocimientos sobre cómo comprender 

la realidad. Dado que las encuestas que contienen solo temas comunes o 

investigados a fondo son menos valiosas, su importancia depende de su 

originalidad. (párr.11). 
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III. RESULTADOS 

3.1 Resultados en tablas y figuras 

Tabla 6  
Dimensión competencias de Búsqueda, selección y evaluación de la información 
de la variable Competencias digitales 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nada de 

dominio 

45 15,8 

Poco dominio 162 56,8 

Dominio 

regular 

78 27,4 

Total 285 100,0 

Figura 1 
Dimensión competencias de Búsqueda, selección y evaluación de la información 
de la variable Competencias digitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Según los resultados, el 15.8% de los estudiantes indicaron no tener dominio 
en esta dimensión, el 56.8% manifestó tener un nivel bajo de dominio, mientras que 
el 27.4% reportó tener un dominio regular en las competencias de búsqueda, 
selección y evaluación de la información. 
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Tabla 7  
Dimensión Competencias de Almacenamiento y Recuperación de la información 
de la Variable Competencias Digitales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nada de dominio 55 19,3 

Poco dominio 194 68,1 

Dominio regular 36 12,6 

Total 285 100,0 

Figura 2 
Dimensión Competencias de Almacenamiento y Recuperación de la información 
de la Variable Competencias Digitales 

Nota: Según los datos recopilados, el 19.3% de los estudiantes indicaron no tener 
dominio en esta dimensión, el 68.1% manifestó tener un nivel bajo de dominio, 
mientras que el 12.6% reportó tener un dominio regular en las competencias 
relacionadas con el almacenamiento y recuperación de la información. 
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Tabla 8  
Dimensión Competencias en la comunicación y difusión de la información de la 
variable Competencias digitales. 

 

 Frecuencia Porcentaje   

Válidos 

Nada de dominio 60 21,1   

Poco dominio 184 64,6   

Dominio regular 40 14,0   

Total 284 99,6   

Perdidos Sistema 1 ,4   

Total 285 100,0   

Figura 3  
Dimensión Competencias en la comunicación y difusión de la información de la 
variable Competencias digitales. 

 

Nota: Según los resultados recopilados, el 21.1% de los estudiantes indicaron 
carecer de dominio en esta dimensión, el 64.6% manifestó tener un nivel bajo de 
dominio, mientras que el 14.0% reportó contar con un dominio regular en las 
competencias relacionadas con la comunicación y difusión de la información. 
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Tabla 9 
 Dimensión Cognitiva de la variable Actitud hacia la investigación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy en desacuerdo 4 1,4 

En desacuerdo 85 29,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

155 54,4 

Total 244 85,6 

Perdidos Sistema 41 14,4 

Total 285 100,0 

Figura 4 
Dimensión Cognitiva de la variable Actitud hacia la investigación. 

 

Nota: Según los datos recopilados, el 1.4% de los estudiantes mostraron estar 

muy en desacuerdo, el 34.8% indicó estar en desacuerdo, y el 63.5% expresó no 

estar ni en acuerdo ni en desacuerdo en relación con esta dimensión de la actitud 

hacia la investigación. 
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Tabla 10  
Dimensión Afectiva de la variable Actitud hacia la investigación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy en desacuerdo 4 1,4 

En desacuerdo 9 3,2 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

10 3,5 

Total 23 8,1 

Perdidos Sistema 262 91,9 

Total 285 100,0 

Figura 5  
Dimensión Afectiva de la variable Actitud hacia la investigación 

 

.  

Nota: Según los datos recolectados, el 17.39% de los estudiantes indicaron estar 

muy en desacuerdo, el 39.13% manifestó estar en desacuerdo, y el 43.48% 

expresó no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo en relación con esta dimensión 

de la actitud hacia la investigación. 
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Tabla 11  
Dimensión Conductual de la variable Actitud hacia la investigación 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Muy en desacuerdo 7 2,5 

En desacuerdo 17 6,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

43 15,1 

Total 67 23,5 

Perdidos Sistema 218 76,5 

Total 285 100,0 

Figura 6 
Dimensión Conductual de la variable Actitud hacia la investigación 

 

Nota: Según los datos recopilados, el 10.5% de los estudiantes indicaron estar 

muy en desacuerdo, el 25.4% manifestó estar en desacuerdo, y el 64.2% expresó 

no estar ni en acuerdo ni en desacuerdo en relación con esta dimensión de la 

actitud hacia la investigación. 
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- Prueba de hipótesis y correlación de variables 

Prueba de normalidad 

Tabla 12  
Prueba de normalidad de las variables de estudio 

 

Nota Con base en los datos recopilados de 285 estudiantes de la Carrera de 

Administración de la Universidad Señor de Sipán, se aplicó la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov para evaluar la distribución de los datos. El análisis de la tabla 

reveló que el valor de la prueba de Lilliefors para las competencias digitales y la 

actitud hacia la investigación fue de 0,0, lo cual es menor que el nivel de 

significancia de 0,05. Esto indica que los datos no siguen una distribución normal, 

es decir, tienen una naturaleza no paramétrica. En consecuencia, se utilizará el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman para llevar a cabo el análisis de 

correlación de acuerdo a estos hallazgos. 

Correlaciones Rho de Spearman 

Tabla 13  
Correlación de las variables de estudio 

Correlaciones 

  
COMPETENCIA

S DIGITALES 

ACTITUD 
HACIA LA 

INVESTIGACIO
N 

Rho de Spearman 

COMPETENCIAS 

Coeficiente de correlación 1,000 ,813** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 285 285 

ACTITUD 

Coeficiente de correlación ,813** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 285 285 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

COMPETENCIAS DIGITALES ,090 285 ,000 ,974 285 ,000 

ACTITUD HACIA LA 

INVESTIGACION 
,066 285 ,005 ,976 285 ,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 
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Nota A través del coeficiente Rho de Spearman, Las dos variables estudiadas 

mostraron una correlación bilateral de Rho= 0 punto 813, lo que confirma la relación 

positiva altamente significativa entre ellas muestra el vínculo entre las habilidades 

digitales y la actitud investigador., por esta razón, al tener más conocimiento de 

competencias digitales para los estudiantes se les hará más fácil poder interesarse 

por la investigación. 

Se aplica un razonamiento similar para aceptar o rechazar la hipótesis de la 

investigación; se obtuvo un Sig. bilateral 0,000<0,05, lo que permitió rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, ya que se encontró una relación 

positiva entre las competencias digitales y la actitud hacia la investigación de los 

estudiantes de la escuela de administración de la Universidad Señor de Sipán. 

Figura 7  
Gráfico de dispersión entre competencias digitales y actitud hacia la investigación. 

 

 

3.2 Discusión de resultados 

De acuerdo con los resultados que se han recolectado a continuación se 

discutirá lo de mayor relevancia, siendo contrastados por otros estudios de igual o 

de similares variables. 

Para el cumplimiento de cada uno de los objetivos, se les dará la respuesta 

mediante estas discusiones. 
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Objetivo N° 1: Diagnosticar el nivel de competencias digitales en los estudiantes 

de Administración de la Universidad Señor de Sipán, 2022. 

Se encontró que las competencias digitales en los estudiantes de la escuela de 

Administración el 3,5% no tiene nada de dominio, el 19,2% tiene poco dominio y el 

77,35% tiene dominio regular. Esto refleja de la mayoría de estudiantes no pone en 

práctica el buen manejo de sus competencias digitales o esto también se debe al 

impacto que tuvo el Covid 19 que puso a toda la población a adquirir de manera 

inmediata las competencias digitales abriendo nuevas plataformas de información 

nuevas herramientas que muchos de los estudiantes desconocían y por esa razón 

el dominio de estas se encuentra muy bajo. 

Coincidiendo con el estudio de Sánchez y Veytia (2019) donde se descubrió 

que ni el género de un estudiante de doctorado ni el hecho de que asista a este 

nivel educativo explica por qué tiene un mayor nivel de competencias digitales. La 

existencia de un programa que se imparte a distancia parece promover más las 

habilidades digitales que un programa que se estudia semipresencial (b-learning), 

según algunas evidencias parciales (relaciones estadísticamente significativas) 

encontradas en varias dimensiones. 

Objetivo N° 2: Analizar el nivel de actitud hacia la investigación en los estudiantes 

de Administración de la Universidad Señor de Sipán, 2022. 

Se encontró que la Actitud hacia la investigación en los estudiantes de la escuela 

de Administración el 23,5% se encuentra en desacuerdo y el 76,5% ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. Esto refleja que la actitud hacia la investigación de los 

estudiantes es bastante baja y es preocupante, se sienten desmotivados y no les 

genera interés el querer investigar. Hace falta un poco más de apoyo de parte de 

la escuela, ya que al ser más dinámicos y aplicando estrategias pueden incrementar 

la actitud hacia la investigación en sus estudiantes.  

Coincidiendo con el estudio de Cruz, Pinedo y Lescano (2021) donde los 

hallazgos mostraron que las actitudes de los estudiantes universitarios hacia la 

investigación son neutrales para ambos géneros, lo que sugiere que es posible que 

no le estén dando el peso adecuado. Además, esto sugiere que la universidad 

necesita potenciar e inspirar más a los estudiantes, desarrollando nuevas 
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estrategias, para fomentar una actitud positiva hacia la investigación en los 

estudiantes. 

Objetivo N°3: Identificar las dimensiones relevantes de la variable competencias 

digitales en relación a la variable actitud hacia la investigación. 

En la dimensión competencias de Búsqueda, selección y evaluación de la 

información, del total de alumnos encuestados el 56,84% tiene poco dominio en la 

búsqueda, selección y evaluación de la información; un 27,37% señala que tiene 

un dominio regular y un 15,79% Nada de dominio. Esto refleja que los estudiantes 

tienen dificultades al interpretar la información, ya sea gráficos, textos o videos lo 

que genera a que no se seleccione de manera adecuada para su posterior 

almacenamiento y análisis.  

En la dimensión Competencias de Almacenamiento y Recuperación de la 

información, del total de alumnos encuestados el 68,07% tiene poco dominio en el 

almacenamiento y recuperación de la información; un 19,30% señala que tiene 

Nada de dominio y un 12,63 Dominio regular. Esto refleja que los estudiantes no 

almacenan la información educativa que se encuentra en las plataformas digitales 

por lo cual no pueden recuperar la investigación que realizan que consideran 

relevante para sus proyectos.  

En la dimensión Competencias en la comunicación y difusión de la información, del 

total de estudiantes encuestados el 21,1% tiene nada de dominio en la 

comunicación y difusión de la información, el 64,8% tiene poco dominio y el 14,1% 

tiene dominio regular. Esto refleja que los estudiantes muy poco crean un ambiente 

colaborativo entre compañeros donde compartan la información encontrada en los 

medios digitales y esto genera que no se facilite lo que es la resolución de 

problemas en temas que son complejos para algunos mientras que para otros no.    

Coincidiendo con el estudio de Pauta (2020) De acuerdo con los hallazgos, se 

puede concluir que el uso de herramientas TIC en el programa del Diploma, tanto 

para tareas académicas como extracurriculares, incentiva a los estudiantes a 

adquirir competencias digitales. Sin embargo, quien quiera realizar una actividad 

utilizando una herramienta TIC, se encuentra con una gran cantidad de contenido 
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que debe delimitar para organizar la información y así poder aprovechar las 

oportunidades que brindan estas herramientas. 

Objetivo N°4: Identificar las dimensiones relevantes de la variable actitud hacia la 

investigación en relación a la variable competencias digitales.  

En la dimensión cognitiva de la variable actitud hacia la investigación del total de 

alumnos encuestados el 63,52% se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo 

respecto a la dimensión cognitiva, el 34,84% en desacuerdo y el 1,6% muy en 

desacuerdo. Esto refleja que los estudiantes no desarrollan bien las capacidades 

cognitivas provocando que su proceso de aprendizaje sea más complejo. 

En la dimensión afectiva del total de alumnos encuestados el 43,48% se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a la dimensión Afectiva, el 39,13% en 

desacuerdo y el 17,39% Muy en desacuerdo. Esto refleja que los estudiantes no 

toman a la investigación como algo importante, no les causa tanta emoción poder 

informarse. 

En la dimensión conductual del total de alumnos encuestados el 64,18% se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo respecto a la dimensión Conductual, el 

25,37% en desacuerdo y el 10,45% Muy en desacuerdo. Esto refleja que los 

estudiantes no tienen una conducta adecuada en cuanto a la investigación, no le 

toman el interés que deberían y rechazan un poco el hecho de investigar.  

Coincidiendo con el estudio de Palacios (2021) Mientras que los hallazgos del 

estudio indicaron que el 50% de la población tenía una actitud positiva hacia la 

investigación, el 41%7% tenía una actitud negativa y solo el 8% tenía una actitud 

moderadamente positiva. El componente cognitivo presenta una categoría positiva 

con el 35,7% del total, mientras que el componente afectivo presenta una categoría 

positiva con el 21,4% del total, frente a la categoría negativa que es del 14,2%. por 

ciento. Mientras que el componente conductual presenta una categoría positiva con 

el 21,4% del total frente a una categoría negativa con el 7,1%. Por lo tanto, es 

pertinente discutir la necesidad de motivación y el uso de estrategias por parte de 

los profesores a cargo de los cursos de investigación para fomentar la actitud hacia 

la investigación en estudiantes de pregrado y posgrado. 
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Objetivo N°5: Validar la relación de competencias digitales con actitud hacia la 

investigación en los estudiantes de Administración de la Universidad Señor de 

Sipán, 2022  

Mediante el uso del coeficiente Rho de Spearman, se logró obtener una correlación 

bidireccional de Rho = 0,813. Esto respalda la existencia de una relación positiva y 

altamente significativa entre las dos variables estudiadas, es decir, las 

competencias digitales y la actitud hacia la investigación de los estudiantes de la 

escuela de administración. Este hallazgo sugiere que un mayor conocimiento en 

competencias digitales se asocia de manera significativa con una actitud más 

positiva hacia la investigación. Asimismo, al evaluar la aceptación o rechazo de la 

hipótesis de investigación, se obtuvo un valor bilateral de 0,000, que es menor que 

el nivel de significancia de 0,05. Esto condujo al rechazo de la hipótesis nula y la 

aceptación de la hipótesis alternativa, ya que se encontró una relación entre ambas 

variables de estudio. 

Coincidiendo con el estudio de Armando (2019) Según los hallazgos de su estudio, 

el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que indica una fuerte relación 

positiva entre variables, es igual a r = 0.84, p .001 si existe una relación 

estadísticamente significativa entre las habilidades digitales y la actitud hacia la 

investigación. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 

En la presente investigación, a través de su objetivo general que es determinar 

la relación que existe entre las competencias digitales y la actitud hacia la 

investigación en los estudiantes de Administración de la Universidad Señor de 

Sipán, 2022. Se confirma que sí existe una correlación favorable entre las dos 

variables. con un indicador de 0, 813 positivo. Lo que refleja que la universidad 

cuenta con herramientas digitales para brindar a sus estudiantes, así como 

también cursos de investigación. Sin embargo, es necesario establecer 

estrategias para potenciarlos.  

De acuerdo al primer objetivo específico el cual fue diagnosticar el nivel de 

competencias digitales en los estudiantes de Administración de la Universidad 

Señor de Sipán, 202. Se concluye que la mayoría de los estudiantes de la 

escuela de administración no tienen el conocimiento de las herramientas 

tecnológicas que brinda la universidad y las plataformas y bases de datos 

subidas en el campus virtual, así como también no cuentan con un buen manejo 

de estas herramientas digitales para el correcto proceso de la búsqueda de 

información.  

Dando respuesta al segundo objetivo específico que fue analizar el nivel de 

actitud hacia la investigación en los estudiantes de Administración de la 

Universidad Señor de Sipán, 2022 Se concluye que la mayoría de los 

estudiantes de la escuela de administración no le toman importancia a 

investigar y que se sienten desmotivados y desinteresados, lo cual es un 

resultado preocupante que deben atender de inmediato. 

De acuerdo al tercer objetivo específico el cual fue identificar las dimensiones 

relevantes de la variable competencias digitales en relación a la variable actitud 

hacia la investigación. Se concluye que los estudiantes de la escuela de 

administración tienen dificultades al interpretar la información, no almacenan la 

información educativa que se encuentra en las plataformas digitales y que los 

estudiantes muy poco crean un ambiente colaborativo entre compañeros donde 

compartan la información encontrada en los medios digitales.  
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Dando respuesta al cuarto objetivo específico donde se pide identificar las 

dimensiones relevantes de la variable actitud hacia la investigación en relación 

a la variable competencias digitales. Se concluye que, los estudiantes no 

desarrollan bien las capacidades cognitivas provocando que su proceso de 

aprendizaje sea más complejo, no toman a la investigación como algo 

importante, no les causa tanta emoción poder informarse y no tienen una 

conducta adecuada en cuanto a la investigación, no le toman el interés que 

deberían y rechazan un poco el hecho de investigar.  

Por último, el quinto objetivo específico donde se pide validar la relación de 

competencias digitales con actitud hacia la investigación en los estudiantes de 

Administración de la Universidad Señor de Sipán, 2022. Se concluye que, se 

obtuvo una correlación bilateral de Rho= 0, 813, lo que apoya para determinar 

la relación positiva y que es altamente significativa en las dos variables 

estudiadas, de tal forma demuestra que la actitud hacia la investigación está 

significativamente influenciada por las competencias digitales de los 

estudiantes de la escuela de administración. Igualmente, al evaluar la 

aceptación o rechazo de la hipótesis de investigación, se obtuvo un valor de 

significancia bilateral de 0,000, que resulta ser menor que el nivel de 

significancia de 0,05. Esto condujo al rechazo de la hipótesis nula y a la 

aceptación de la hipótesis alternativa, confirmando la existencia de una relación 

entre las variables de estudio.  
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4.2 Recomendaciones 

Dado que la variable competencias digitales se encuentra baja, se recomienda 

brindar programas que incentiven y perfeccionen las competencias digitales de 

los estudiantes de la escuela de administración.  

Teniendo en cuenta la poca atención que se presta a la actitud hacia la 

investigación, se recomienda brindar programas y conferencias que hablen de 

la importancia de la investigación y las grandes ventajas que tiene. Así también 

crear estrategias que motiven a los estudiantes a tomarle más interés.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, donde encontramos que la dimensión 

de la variable habilidades digitales es desfavorable, se recomienda que se 

brindan cursos de dominio de las competencias digitales en los primeros ciclos 

de la carrera como herramienta básica para investigar.  

Habiéndose demostrado que las dimensiones de la variable actitud hacia la 

investigación se encuentran un poco bajas, se recomienda que deberían 

prestar un poco más de atención a los cursos iniciales que se brindan en los 

primeros ciclos, enseñando la inducción hacia la investigación reforzando así 

su capacidad de desenvolverse mejor en su carrera profesional 

Dado que se ha establecido una relación estadística entre la variable de 

competencias digitales y la variable de actitud hacia la investigación, es 

pertinente sugerir la necesidad de fortalecer y mejorar el nivel de competencias 

digitales entre los estudiantes de la escuela de administración. Al mismo 

tiempo, se recomienda estimular a los estudiantes mediante la implementación 

de estrategias que fomenten su interés por la investigación, con el propósito de 

formar profesionales más competentes y con una mayor capacidad intelectual 
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ANEXOS 

- Anexo 01: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN  DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPOTESIS METODOLOGIA 

Problema General Objetivo General Hipótesis general del 

trabajo 

¿Qué relación existe 

entre las competencias 

y la actitud hacia la 

investigación en los 

estudiantes 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022? 

Determinar la relación 

que existe entre las 

competencias digitales 

y la actitud hacia la 

investigación en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

HG: Las competencias 

digitales se relacionan 

significativamente con la 

actitud hacia la 

investigación en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

Tipo de 

investigación: 

Enfoque: 

Correlacional 

Tipo: Cuantitativo 

Problemas 

Específicos 

Objetivos Específicos Hipótesis especificas   

¿Cuál es la relación 

entre las competencias 

digitales y la dimensión 

cognitiva en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022? 

Diagnosticar el nivel de 

competencias digitales 

en los estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

HE1: Las competencias 

digitales se relaciona 

significativamente con la 

dimensión cognitiva en 

los estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

Diseño de 

investigación 

No experimental  

Transversal - 

correlacional 

¿Cuál es la relación 

entre las competencias 

digitales y la dimensión 

afectiva o evaluativa en 

los estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022? 

Analizar el nivel de 

actitud hacia la 

investigación en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

HE2: Las competencias 

digitales se relaciona 

significativamente con la 

dimensión afectiva o 

evaluativa en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

Población 

La población se 

constituyó por 1236 

alumnos del I al X 

ciclo matriculados 

en el semestre 

2022-I de la 

Escuela Académico 

Profesional de 

Administración de 

la Universidad 

Señor de Sipán. 
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¿Cuál es la relación 

entre las competencias 

digitales y la dimensión 

conductual en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022? 

Identificar las 

dimensiones relevantes 

de la variable 

competencias digitales 

en relación a la variable 

actitud hacia la 

investigación. 

HE3: Las competencias 

digitales se relaciona 

significativamente con la 

dimensión conductual en 

los estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

Muestra 

Muestra 

probabilistica 

conformada por 

293 alumnos. 

  Identificar las 

dimensiones relevantes 

de la variable actitud 

hacia la investigación 

en relación a la variable 

competencias digitales. 

 

Técnica e 

instrumento 

Cuestionario 

  
Validar la relación de 

competencias digitales 

con actitud hacia la 

investigación en los 

estudiantes de 

Administración de la 

Universidad Señor de 

Sipán, 2022 

  

 

Fuente: elaboración propia 
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- Anexo 02: Cuestionario 
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- Anexo 03: Validación de Instrumento 
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- Anexo 04: Carta de Aceptación 
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- Anexo 05: Aprobación de Tesis 

 

  



   

 

89 

 

 

  



   

 

90 

 

 

  



   

 

91 

 

- Anexo 06: FORMATO T1 
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Anexo 07: Aplicación de encuesta 
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- Anexo 07: Reporte TURNITIN 
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- Anexo 08: Acta de originalidad 

 

 


