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Resumen 

La presente investigación titulada “Competencias digitales y habilidades 

investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022” tiene por 

objetivo determinar la relación de las competencias digitales y las habilidades 

investigativas en estudiante de una universidad pública. Para cumplir con ese 

propósito, esta investigación se ha desarrollado de acuerdo al enfoque cuantitativo, 

según los diseños no experimentales, transversales y de alcance correlacional con 

una muestra compuesta de 109 estudiantes. Entre los resultados más importantes 

de esta investigación, 51.4% de estudiantes presentaron un nivel alto en las 

competencias digitales respecto de un 67.9% de estudiantes que presentaron 

también un nivel alto de las habilidades investigativas. Por otra parte, de acuerdo 

con los hallazgos inferenciales, se obtuvo una significancia menor a 0.05 con lo que 

se ha determinado que existe relación entre las competencias digitales y las 

habilidades investigativas. Siendo Rho igual a 0.594 mediante el cual se concluye 

que existe correlación lineal positiva. 

Palabras clave: competencia digital, habilidades investigativas, alfabetización 
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Abstract 

This research entitled "Digital skills and research skills in students of a public 

university in Lima, 2022" aims to determine the relationship between digital skills 

and research skills in students of a public university. To fulfill this purpose, this 

research has been developed according to the quantitative approach, according to 

non-experimental, cross-sectional and correlational scope designs with a sample 

composed of 109 students. Among the most important results of this research, 

51.4% of students presented a high level of digital skills compared to 67.9% of 

students who also presented a high level of investigative skills. On the other hand, 

according to the inferential findings, a significance of less than 0.05 was obtained, 

with which it has been determined that there is a relationship between digital skills 

and investigative skills. Being Rho equal to 0.594 by means of which it is concluded 

that there is a positive linear correlation. 

Keywords: digital competence, investigative skills, literacy 
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I. INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas que preocupan al mundo académico son las escasas

habilidades de investigación de los estudiantes (Oseda et al., 2021); problema que 

es reflejado en la calidad de los trabajos académicos, en la creación y difusión de 

nuevos conocimientos y en el desarrollo científico de un país; así también es 

preocupación los bajos niveles de competencia digital de los estudiantes que, 

aunque conozcan de las tecnologías emergentes no la aprovechan para fines 

académicos sino más para ocio y de relaciones sociales (Chiecher, 2020). La 

educación a nivel superior demanda en la actualidad diversas habilidades y 

competencias en los estudiantes, en especial las relacionadas con la investigación 

puesto que son la forma de responder a las exigencias de la sociedad y a la solución 

de los diversos problemas que afronta el hombre, así como también para el ámbito 

laboral (Hernández et al., 2021). 

A nivel internacional, una gran mayoría de estudiantes presentan serias 

deficiencias en actividades relacionadas con la investigación académica y científica 

(Juárez y Torres, 2022); debido principalmente a escasas habilidades para buscar 

información y del poco análisis reflexivo para seleccionar fuentes de información 

relevantes que se ajusten a los requerimientos académicos; observándose 

también, que los estudiantes no participan de eventos de divulgación científica 

(Ortega et al., 2018). Esta situación, se acentúa en países latinoamericanos en 

desarrollo, que evidencia la deficiente cultura hacia la investigación y la poca 

inversión que los estados destinan para promover la investigación (Prudencio, 

2022). Realidad que coincide con indicadores del Banco Mundial en los que se 

reportan índices de inversión a la investigación menor a 0.50% del PBI en Ecuador 

y Chile; por debajo del 0.20% del PBI en Bolivia; siendo Brasil el país que más 

invierte en investigación bordeando el 1.16% de su PBI (Banco Mundial, 2020). 

En el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), el gasto en 

investigación y desarrollo bordea el 0.08% del PBI y a comparación con la inversión 

que realizan otros países sudamericanos, la inversión asignada representa un nivel 

muy por debajo del deseado (Díaz y Cardoza, 2021); lo que complica la 

implementación de la investigación en universidades del país, evidenciando 

además deficiencias en la formación de docentes investigadores principalmente 
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para investigación aplicada y en escasa producción de manuales y guías de 

investigación (Oseda et al., 2021). 

De acuerdo con los rankings de investigación, el Perú ocupa el puesto 44 en 

producción científica en el mundo (Díaz y Cardoza, 2021); y, según La 

Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) en el 2017 cuatro 

universidades a nivel nacional reportaron publicaciones mayores a 230 articulos 

que fueron indexadas en revistas científicas, respecto del resto de universidades 

nacionales en las que no superaron las 81 indexaciones de sus publicaciones 

(SUNEDU, 2020). Así también, en diversas investigaciones realizadas en el Perú 

se ha descrito que los estudiantes universitarios tienen dificultades en la realización 

de sus trabajos de investigación y les cuesta realizar tesis y articulos científicos 

debido a la deficiencia de las habilidades de investigación y a una escasa 

competencia digital en el manejo y tratamiento de la información (Palomino et al., 

2020). 

En el ámbito local, el problema se localiza en la Facultad de Educación de 

una universidad pública de Lima, en el que se ha detectado que los estudiantes 

tienen escasas habilidades investigativas, presentan serias deficiencias para 

buscar información, por desconocimiento o no saber dónde y cómo localizar la 

información, así mismo, tienen dificultades para realizar análisis reflexivo de 

artículos o libros para incluir las teorías en sus trabajos académicos, entre otros. 

Para superar las deficiencias en la investigación académica de los 

estudiantes es necesario incorporar estrategias didácticas a fin de promover en el 

estudiante la necesidad de investigar (Medina, 2020). Para que los estudiantes 

desarrollen adecuadas habilidades investigativas; es vital que reciban como parte 

de su formación académica la actualización constante sobre metodologías, 

técnicas y métodos investigativos (Aldas et al., 2020); pero sobre todo, es 

importante que los estudiantes desarrollen adecuadas competencias mediante 

saberes digitales que les permita analizar y tratar la información a través de 

programas y recursos tecnológicos en los entornos digitales (George y Ramírez, 

2019). 

A raíz de lo expresado, se plantea: ¿Qué relación existe entre competencia 

digital y las habilidades investigativas en estudiantes de una universidad pública de 

Lima, 2022?; de la misma forma, se cuenta con las preguntas específicas: a) ¿Qué 
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relación existe entre competencia digital en su dimensión información y las 

habilidades investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima, 

2022?; b) ¿Qué relación existe entre la dimensión comunicación y las habilidades 

investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022?; c) ¿Qué 

relación existe entre la dimensión creación de contenidos y las habilidades 

investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022?; d) ¿Qué 

relación existe entre la dimensión seguridad y las habilidades investigativas en 

estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022?; y, e) ¿Qué relación existe 

entre la dimensión solución de problemas y las habilidades investigativas en 

estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022? 

Este estudio se justifica teóricamente porque representa un aporte 

significativo para investigadores, porque dispone de una profunda revisión de la 

literatura expresada en los últimos cinco años, recopilando información actual sobre 

la problemática de estudio y de los avances de la investigación acerca de las 

competencias digitales y las habilidades de investigación.  

Presenta también, justificación práctica porque los resultados del presente 

estudio permitirán que autoridades y responsables de la coordinación académica 

de la universidad en mención dispongan de información relevante producto del 

análisis descriptivo e inferencial, así como del sustento teórico y recomendaciones 

para poner en marcha la implementación de estrategias o programas de 

alfabetización digital y de investigación mediante la realización de talleres y otras 

actividades a fin de mejorar las capacidades investigativas de los estudiantes. 

También, tiene justificación metodológica porque para cuantificar las 

variables de estudio se utilizaron instrumentos validados y con una óptima 

confiabilidad que permite que los resultados se ajusten a la realidad. Este respaldo 

metodológico, va a servir a investigadores y cualquier otro profesional que 

investigue sobre el tema y requiera una guía metodológica. 

El objetivo general se plasmó para: determinar la relación entre competencia 

digital y habilidad investigativa en estudiantes de una universidad pública de Lima, 

2022; así también, los objetivos específicos se han planteado a fin de: a) establecer 

la relación entre la dimensión información y las habilidades investigativas en 

estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022; b) establecer la relación 

entre la dimensión comunicación y las habilidades investigativas en estudiantes de 
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una universidad pública de Lima, 2022; c) establecer la relación entre la dimensión 

creación de contenidos y las habilidades investigativas en estudiantes de una 

universidad pública de Lima, 2022; d) establecer la relación entre la dimensión 

seguridad y las habilidades investigativa en estudiantes de una universidad pública 

de Lima, 2022; y, e) establecer la relación entre la dimensión solución de problemas 

y las habilidades investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima, 

2022. 

La hipótesis general se ha formulado bajo la afirmación: existe relación entre 

la competencia digital y las habilidades investigativas en estudiantes de una 

universidad pública de Lima, 2022; así también, las hipótesis específicas: a) existe 

relación entre la dimensión información y las habilidades investigativas en 

estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022; b) existe relación entre la 

dimensión comunicación y las habilidades investigativas en estudiantes de una 

universidad pública de Lima, 2022; c) existe relación entre la dimensión creación 

de contenidos y las habilidades investigativa en estudiantes de una universidad 

pública de Lima, 2022; d) existe relación entre la dimensión seguridad y las 

habilidades investigativas en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022; 

y, e) existe relación entre la dimensión solución de problemas y las habilidades 

investigativa en estudiantes de una universidad pública de Lima, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el ámbito internacional, se presentan los siguientes trabajos previos:

Moscoso et al. (2021) realizó un estudio con la finalidad de probar que las 

competencias digitales se correlacionan con el rendimiento académico. La muestra 

de este estudio estuvo formada por 209 estudiantes; de acuerdo con los hallazgos 

reportados el p-valor fue igual a 0.000 con una correlación igual a 0.406 

concluyendo que existe relación entre las variables de estudio, cuyo aporte de esta 

investigación emplea las mismas dimensiones de las competencias digitales.  

Arango (2021) desarrolló una indagación en el que planteó su objetivo de 

conocer como la formación profesional tiene correlación con las competencias 

digitales, y bajo ese fin, se desarrolló un estudio cuantitativo correlacional de 

tamaño muestral de 400 estudiantes y cuyos resultados exhibidos muestran que la 

autonomía del alumno (x˜ = 5,240, σ = 0,744) tiene mayor significación en la 

formación profesional del estudiante; teniendo correlaciones positivas Rho = 0.447 

entre la autonomía del alumno y el rol del docente, y Rho = 0.458 entre la autonomía 

y el conocimiento digital, concluyendo que la demanda actual requiere de 

profesionales con competencias digitales que favorezcan sus aprendizajes.  

Villada et al. (2021) realizaron un estudio con la intención de determinar si 

existe correlación entre la autorregulación del aprendizaje y las habilidades 

investigativas, en ese sentido, los autores abordaron su indagación 

cuantitativamente y en función del alcance correlacional, tomando en referencia a 

235 estudiantes como muestra, y en cuanto a los hallazgos de esta indagación, se 

reportó que mediante un p-valor menor a 0.05, se determinó concluyendo que 

existe correlación positiva entre ambas variables. 

Murillo et al. (2020) desarrollaron un estudio a fin de conocer el nivel de 

competencias digitales y para ese fin, elaboraron un estudio cuantitativo con una 

muestra de tamaño 757 universitarios y cuyos hallazgos muestran que son los 

universitarios del área urbana con mayor porcentaje en el uso de computadoras, 

laptops y redes wifi que en área rural; por otro lado, el 41% de estudiantes urbanos 

tiene mayor competencia informacional respecto del 24% de estudiantes del área 

rural; en su dimensión comunicación respecto a la interacción con las redes 

sociales el 65% de estudiantes de la zona urbana tienen mayor uso que el 30% de 

la zona rural; concluyendo que existen diferencias notables en las competencias 
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digitales de estudiantes de la zona urbana con la rural. Esta investigación aporta al 

estudio, porque utiliza las mismas dimensiones de la competencia digital.  

Supriyanti et al. (2020) en un estudio se plantearon con el objetivo de 

conocer la correspondencia entre la alfabetización informacional y el pensamiento 

crítico en estudiantes; bajo el enfoque cuantitativo-correlacional, expusieron sus 

hallazgos encontrando que un 72.9% y un 66.2% de estudiantes con un nivel alto 

en cuanto al pensamiento crítico y a la alfabetización informacional 

respectivamente, así también reportaron un p-valor igual a 0.451 superior a 0.05 y 

un Rho igual a 0.144 concluyéndose que no existe correlación entre la 

alfabetización y el pensamiento crítico. Este estudio aborda una de las dimensiones 

de la competencia digital referida a la alfabetización. 

Como antecedentes a nivel nacional se han documentado los siguientes 

trabajos: Riveros et al. (2022) desarrollaron una indagación con la finalidad de 

determinar la relación estadística entre las habilidades digitales y las habilidades 

investigativas, y con ese fin, este estudio cuantitativo-correlacional considerando 

un tamaño muestral equivalente a 131 estudiantes; y entre los resultados más 

importantes el estudio evidenció que un 57.3% de estudiantes con un nivel 

sobresaliente en las habilidades digitales frente a un 43.5% de universitarios con 

un grado alto en sus habilidades investigativas; y cuyos resultados inferenciales 

reportados fue una significancia inferior a 0.05. Este estudio contribuye en el nivel 

correlacional de la variable habilidades investigativas. 

Díaz (2022) efectuó una indagación científica a fin de identificar la relación 

entre las competencias digitales y el logro de competencias estudiantil de 

ingeniería, por lo cual fue llevado a cabo un estudio cuantitativo-correlacional y 

tomando en consideración una muestra de 60 estudiantes, los resultados indicaron 

que un 40% de estudiantes se encontraron en un nivel aceptable de competencias 

digitales, el 40% de estudiantes lograron un nivel aceptable en la alfabetización, y 

de acuerdo con los resultados inferenciales, obtuvo un p-valor igual a 0.670 

concluyendo que no existe relación entre las competencias digitales y el logro de 

competencias. 

Oseda et al. (2021) desarrollaron una investigación con el fin de establecer 

la manera en la que las competencias digitales se vinculan con las habilidades para 

la investigación;  bajo ese propósito, esta investigación se efectuó tomando en 
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cuenta la ruta cuantitativa considerando al alcance-correlacional en una muestra de 

155 universitarios, y los hallazgos muestran que 65.07% y 63.01% de estudiantes 

con nivel bueno en las competencias digitales y las habilidades investigativas 

respectivamente; además, los investigadores reportaron con un p-valor = 0.000 

(Sig. < 0.05 y Rho = 0.896) concluyendo demostraron que existe correlación 

positiva entre variables y que el uso adecuado y en buen nivel de las competencias 

digitales beneficia a las habilidades investigativas. Este estudio aporta 

metodológicamente y en sus resultados que servirán para realizar las discusiones. 

Santiago (2020) desarrolló un estudio con la necesidad de identificar la 

vinculación entre las habilidades investigativas y la educación científica de 

estudiantes; investigación que fue abordada tomando en cuenta los estudios 

cuantitativos de alcance-correlacional en una muestra de 50 universitarios, 

revelando como resultados que un 52% y un 46% de universitarios presentaron en 

un nivel bueno las habilidades investigativas y de educación científica 

correspondientemente; así también, el autor reporto un p-valor = 0.000 (Sig. < 0.05 

y Rho = 0.854) concluyendo que existe correspondencia entre las habilidades 

investigativas y la educación científica. Este estudio, tiene aportación sobre la 

metodología empleada de forma correlacional y sobre el conocimiento de una de 

las variables de habilidad investigativa. 

Torres et al. (2019) elaboraron un estudio a fin de comprobar que las 

competencias digitales tienen vinculación estadística con las habilidades de 

relacionadas a la investigación en universitarios; con ese propósito, este estudio se 

caracteriza por ser de enfoque cuantitativo con un alcance correlacional y una 

muestra de 348 estudiantes y los resultados logrados muestran que un 68.1% y un 

59.6% de estudiantes con un nivel medio en las competencias digitales y 

habilidades investigativas correspondientemente; además, los autores encontraron 

un valor significante menor a 0.001 con Rho = 0.840, en consecuencia, han 

concluido demostrando la correspondencia entre ambas variables. Este estudio, 

tiene aporte porque aborda las mismas variables siguiendo la misma metodología 

lo que ha permitido contrastar los resultados. 

Llanos (2019) postulo un estudio sobre el uso de las TIC y su 

correspondencia con habilidades para la investigación en universitarios, y con ese 

fin, realizó su estudio cuantitativo considerando un nivel-correlacional con una 
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muestra de 72 estudiantes y cuyos hallazgos reportados han revelado que un 

81.9% y un 88.9% de los estudiantes presentaron un nivel alto en el uso de TICS y 

las habilidades investigativas respectivamente; además el autor obtuvo Sig. inferior 

a 0.05 y r de Pearson igual a 0.820 concluyendo que existe relación entre el uso de 

TIC y las habilidades investigativas. Este estudio sirvió también como insumo para 

cuestionar los resultados en base a la correlación de variables similares. 

En cuanto al constructo teórico de la variable competencias digitales se han 

abordado una gran variedad de conceptos que conviene hacer reflexión sobre ellos 

entendiendo que existen posturas clásicas y actuales. Se discute también, los 

múltiples usos que se le asigna, que van desde la comunicación, el comercio y otros 

ámbitos (Antón et al., 2020). Algunas veces se ha comparado con la alfabetización 

digital, que es entendida como la capacidad para emplear los recursos digitales en 

el manejo de la información (Falloon, 2020). En opinión de Zhu y Andersen (2021) 

estas competencias son entendidas como una de las ocho competencias clave para 

los aprendizajes permanentes. 

De acuerdo a Gisbert et al., 2016 (citado por Méndez, 2022) las 

competencias digitales son aquellos conocimientos, destrezas y actitudes que 

poseen los individuos en menor o mayor grado en relación al uso de la información. 

En opinión de López (2021) la competencia digital es la capacidad para usar de 

manera creativa, critica y segura las TIC y la comunicación en cualquier ámbito de 

las actividades que desarrolla una persona. De acuerdo con Alvarado (2020) la 

competencia digital puede ser considerada como un conjunto de capacidades y 

destrezas en el empleo de las tecnologías de información en el manejo de la 

información, desde la creación, análisis, colaboración para la solución de 

problemas. Para Tsankov y Damyanov (2019) las competencias no solo son el tener 

habilidades relacionadas sino también implica a la integración de habilidades para 

un determinado contexto. 

Si bien las competencias digitales pueden ser empleadas para diversos 

ámbitos, en la investigación académica, estas competencias cumplen un rol 

importante, puesto que implican que desarrollo de habilidades de búsqueda de 

información, de capacidad para procesar la información que se revisa del internet, 

así también de emplear habilidades para transformar las ideas y construir 

conocimiento (Zambrano y Corzo, 2021). De acuerdo con Wang et al. (2021) las 



9 

competencias digitales refiere de las capacidades, habilidades y actitudes 

relacionadas con el empleo de las tecnologías de información para gestionar la 

información y es de vital importancia para los estudiantes universitarios, pues su 

dominio permitirá puedan tener elementos necesarios para la comprensión e 

interpretación de materiales digitales en línea. 

En el ámbito educativo, las competencias digitales, son el conjunto de 

habilidades necesarias para gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

apoyados por las TIC (Jiménez et al., 2020). De acuerdo con Martínez et al. (2022) 

el desarrollo de competencias digitales son tan necesarias en el mundo actual, pero 

más importante son para los procesos educacionales, en los que según la demanda 

de calidad educativa, la transformación digital ha provocado nuevas formas de 

enseñar y aprender, donde es necesario conocer y emplear los recursos 

tecnológicos y digitales y su comprensión de ello permitirá a los estudiantes tener 

mayor éxito académico. Para Garzón et al. (2021) las competencias digitales son 

imprescindibles para los desafíos futuros. 

Evaluar las competencias digitales supone una dificultad debido a su multi 

dimensionalidad de factores por lo que se ha considerado las dimensiones: 

información, comunicación, creación de contenidos digitales, seguridad y 

resolución de problemas (Vargas, 2019); dimensiones que corresponden al marco 

de referencia Digicomp (Çebi y Reisoğlu, 2020). 

Respecto de la dimensión información, se refiere aquellas actividades que 

se realizar a partir de localizar e identificar la información que se requiere en 

relación a un tema en particular por lo que es almacenada y analizada en 

concordancia con la relevancia y finalidad del tema (Findeisen y Wild, 2022). El 

dominio más importante de la alfabetización informacional es la de tener la 

capacidad crítica para navegar por internet y saber seleccionar fuentes fiables de 

información, es decir docentes como estudiantes deben tener estrategias para 

navegar en internet y seleccionar de manera óptima la información (Juan y 

Alejaldre, 2020); así también, es requerido saber almacenar información para luego 

recuperarla y analizar (Rizal et al., 2019). 

En cuanto a la comunicación, se refiere a las actividades para comunicar y 

compartir la información a través de los medios digitales que permiten, además, 

interactuar y la participación. Este dominio implica el conocimiento y la aplicación 
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para gestionar la comunicación en los diferentes dispositivos y aplicaciones así 

adaptar estrategias de comunicación para mejorar la interacción entre el docente y 

sus estudiantes (Juan y Alejaldre, 2020). 

Respecto a la creación de contenidos digitales, se refieren a aquellas 

actividades de creación y edición de contenido digital. En el dominio de desarrollo 

de contenidos digitales, refiere de la capacidad para crear contenido digital a partir 

del conocimiento de herramientas de texto, audio, voz, video para producir o crear 

materiales didácticos para los estudiantes; en el dominio de integración y 

reelaboración el docente es capaz de reelaborar o combinar un material digital; y 

respecto del dominio de derechos de autor y licencias, es el conocimiento y respeto 

por la autoría de los materiales (Juan y Alejaldre, 2020). 

En relación con la dimensión seguridad, refiere de los conocimientos y 

puesta en marcha de la protección de la información, de los datos personales, de 

la identidad digital, etcétera. Esto es, la capacidad para proteger su información y 

hacer frente a situaciones como son riesgos y amenazas en la red (Juan y Alejaldre, 

2020). 

Finalmente, la resolución de problemas, refiere a la capacidad para 

identificar los problemas técnicos y la capacidad para resolverlos. Es decir, el 

docente debe ser capaz de resolver problemas técnicos que se le presente como 

por ejemplo cuando el internet no funciona o se cayó la conexión, otro ejemplo 

común es cuando un video no reproduce, y lo más usual es cuando el audio no se 

escucha. Ante estas situaciones y otras que se presentan usualmente, el docente 

debe poder resolver a la brevedad (Juan y Alejaldre, 2020). 

En relación con el segundo constructo de las habilidades investigativas, 

Valenzuela et al. (2021) definen  las habilidades como aquellas capacidades que 

un estudiante desarrolla a lo largo de un proceso de formación profesional 

relacionado con el planteamiento y solución de problemas a través de procesos 

sistemáticos enfocándose en el beneficio para la sociedad bajo consideraciones 

éticas. De acuerdo con García et al. (2018) las habilidades investigativas son 

capacidades que se orientan a la observación, descripción, análisis, síntesis e 

interpretación de una realidad. 

Las habilidades investigativas se relacionan con  procesos mentales 

cognoscitivos  que se explica en función del tratamiento que le da  la información 
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empleando altas funciones superiores del pensamiento  para transformar la 

información en  la base del conocimiento (Barbachán et al., 2020). En la misma 

línea de ideas, Cardoso y Cerecedo (2019) afirmaron que las habilidades 

investigativas tienen relación con los procesos cognitivos, porque es aquí donde se 

procesa la información, o se utilizan el pensamiento crítico para analizar la 

información, así también, se las habilidades de investigación se relacionan con 

componentes metacognitivas, así como también motivacionales. 

De acuerdo con Lora et al. (2020) las habilidades para la investigación hacen 

referencia a condiciones mínimas requeridas para la gestión de información en 

busca de nuevos conocimientos. Para desarrollar habilidades de investigación, 

Paredes y Yepez (2018) indican que no solo se trata de buscar información o 

intentar comprender un problema, sino también, es una cuestión de actitud; 

entonces aquel estudiante que desarrolle capacidades para la investigación debe 

tener actitud hacia la investigación. 

Para Machado et al., 2008 (citado por Rojas y Tasayco, 2020) las habilidades 

investigativas se caracterizan por: a) capacidad para modelar, esto quiere decir que 

el estudiante debe ser capaz de comprender el problema para plantear soluciones; 

b) capacidad para obtener información, de esta forma con habilidades para buscar,

cribar y organizar adecuadamente la información; c) capacidad para procesar la 

información, a través del análisis y reflexión identificando las ideas principales, 

secundarias y elaborando resultados; d) comunicar, todo hallazgo o producción 

científica; y e) controlar para retroalimentar acerca de los resultados y sus 

implicancias. 

Para valorar o evaluar las habilidades investigativas, se consideró las 

dimensiones o componentes: problematización, teorización, comprobación y 

comunicación (Alvarez et al., 2020). 

La dimensión problematización, responde a la capacidad de plantear un 

problema (Rojas y Tasayco, 2020); es decir, capacidad para lograr observar la 

realidad, saber cómo describirla, de modo que sea sencillo formular las hipótesis 

(Huarancca, 2020); así también, es la capacidad para poder explorar o llegar a 

identificar el problema, tener la capacidad para describir el problema y a la vez 

traducirlo en la formulación del problema, a partir del cual, se traslada a la 

construcción de objetivos, hipótesis (Alvarez et al., 2020). De acuerdo con, Pardede 
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(2018) problematizar es el primer paso para realizar una investigación, y 

proporciona al investigador la razón de ser de la investigación y por qué uno debe 

resolver una problemática. 

La dimensión teorización, comprende la revisión de literatura o que tanto se 

conoce sobre un tema para poder comprender un fenómeno de estudio, es decir, 

la revisión de las teorías y enfoques teóricos, para fundamentar de manera teórica 

un estudio (Alvarez et al., 2020); es decir, se trata de habilidades para buscar la 

información que corresponda que permita explicar mediante la teoría la realidad 

estudiada (Román et al., 2017); capacidades que engloban saber analizar y 

sintetizar la información (Huarancca, 2020); y sobre todo, capacidad para buscar 

argumentos sólidos en la literatura que permitan fundamentar el problema y dar 

sustento a la investigación (Cornelissen et al., 2021). 

La dimensión comprobación, refiere de habilidades en la aplicación de 

métodos e instrumentos que facilitan la comprensión de los fenómenos de estudio 

desde los hallazgos (Huarancca, 2020); es decir, corroborando que la realidad tiene 

relación con los resultados (Rojas y Tasayco, 2020). La comprobación científica 

tiene que ver con el aspecto metodológico, la elaboración de instrumentos con la 

necesidad de medir las variables y probar las hipótesis (Alvarez et al., 2020). 

Y por lo que respecta a la dimensión comunicación, son aquellas habilidades 

de comunicación de hallazgos científicos, empleando para tal, la capacidad de 

redacción, es decir, concretizar con argumentos teóricos y usando normas de 

redacción la composición de un documento académico (Alvarez et al., 2020); que 

puede ser articulos, tesis, etcétera (Rojas y Tasayco, 2020).  

En relación con las teorías y enfoques teóricos, la variable competencias 

digitales se fundamenta en la teoría conectivista de Siemens (Corbett y Spinello, 

2020); quien a través de sus estudios propone una teoría nueva en relación con la 

virtualidad de la enseñanza y el aprendizaje afirmando que el aprendizaje también 

puede darse a través de dispositivos y de conexiones a redes en la que se involucra 

la toma de decisiones como el filtro de capacidad crítica de la información (Idrovo, 

2019). 

Así también, las variables tienen sustento en el constructivismo social a partir 

del cual se explica que los aprendizajes se manifiestan a través de la interacción 

social; y tal como lo describe Vygotsky en relación al empleo de herramientas de 
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adaptación intercultural (Abderrahim y Gutiérrez, 2021); y se potencia con el empleo 

de los recursos tecnológicos y digitales que permite la generación de conocimiento 

mediante el intercambio que se da entre los protagonistas de la información como 

docentes, estudiantes, académicos, entre otros (Benavente et al., 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

El enfoque fue cuantitativo; en opinión de Hernández y Mendoza (2018) las 

investigaciones cuantitativas hacen referencia a estudios en las que se deben 

cuantificar las observaciones a fin de comprender lo que se investiga; esto quiere 

decir que según lo explicado, se observaran las variables competencia digital y las 

habilidades investigativas en estudiantes universitarios para comprender como se 

vinculan.  

El nivel de este estudio es correlacional; desde el punto de vista de Gallardo 

(2017) los estudios correlacionales se refieren a estudios en los que se busca 

conocer las relaciones que puedan tener dos variables; es decir, que según este 

nivel, lo que corresponde es establecer la relación entre las entes o variables 

objetos de investigación. 

Este estudio es de tipo básica; según Escobar et al. (2017) las 

investigaciones de esta naturaleza no persiguen un fin práctico, sino más bien, 

aspira a incrementar el conocimiento o actualizar el conocimiento de algo que poco 

se sabe o hay otra forma de comprender la realidad; esto es, en este estudio, cada 

variable es explicada según las teorías pertinentes. 

El diseño de esta investigación es no experimental y transversal; de acuerdo 

con Hernández y Mendoza (2018) las investigaciones no experimentales, el 

investigador no realiza manipulación en las variables; esto quiere decir que en la 

investigación, el investigador, no actúa intencionalmente para intervenir en una de 

sus variables. 

Figura 1 

Diseño correlacional 
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Dónde: 

M: Muestra 

V1: Es la variable 1: Competencia digital 

V2: Es la variable 2: Habilidades investigativas 

r: Relación 

3.2.  Variables y operacionalización 

Variable 1: Competencia digital (variable cualitativa) 

Definición conceptual 

Es la capacidad para usar critica, segura y creativamente las TIC y la comunicación 

en cualquier ámbito de las actividades que desarrolla una persona (López, 2021). 

Definición operacional 

Se evaluó mediante cuestionario de 20 preguntas. Su estructura se basa en las 

dimensiones: información, comunicación, creación de contenidos digitales, 

seguridad y resolución de problemas. Se usó la escala de Likert 

Variable 2: Habilidad investigativa (variable cualitativa) 

Definición conceptual 

Las habilidades  investigativas se relacionan con  procesos mentales cognoscitivos 

que se explica en función del tratamiento que le da  la información empleando altas 

funciones superiores del pensamiento  para transformar la información en  la base 

del conocimiento (Barbachán et al., 2020). 

Definición operacional 

Se evaluó mediante cuestionario de 16 preguntas. Su estructura se basa en las 

dimensiones: problematización, teorización, comprobación, comunicación. Se usó 

la escala de Likert. 

3.3.  Población, muestra y muestreo 

Una población está definida como la totalidad de unidades de estudio de las 

cuales interesa conocer (Ñaupas et al., 2018); esto es, la población de estudio que 

se compone de unidades, como personas, cosas, etcétera tienen las mismas 

características. En ese sentido, la población estuvo conformado por 150 

estudiantes de una universidad de Lima. 
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La muestra de estudio, está definida como una porción que es extraída de la 

población, siendo en tamaño lo suficientemente grande para poder realizar las 

indagaciones (Ñaupas et al., 2018). En relación a ello, se determinó la muestra 

equivalente a 109 estudiantes por medio de fórmula de cálculo cuando las 

poblaciones son conocidas. 

Criterios de inclusión 

Estudiantes de ambos sexos que se encuentran matriculados en una universidad 

de Lima, y que pertenecen al semestre académico 2022-I 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que presenten inasistencia irregular y que no deseen participar de la 

investigación. 

3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se empleó fue la encuesta; en opinión de García (2016) las 

encuestas tienen el propósito de recabar información útil; además, el instrumento 

que se aplicó a los estudiantes, fueron los cuestionarios, que son definidos como 

instrumentos que sirven para recopilar información a través de preguntas que se 

han preparado para tal fin (Yaddanapudi y Yaddanapudi, 2019). 

Las validaciones de los instrumentos fueron desarrolladas mediante juicio de 

expertos, por lo que se presentan las copias de los reportes de validez (Ver anexos). 

En relación a la confiabilidad, se desarrolló por aplicación de una prueba 

piloto, a través del cual se recolectaron datos de una muestra pequeña de 20 

estudiantes y luego de procesar los datos, los resultados arrojaron un valor Alfa de 

Cronbach igual a 0.888 para la competencia digital y 0.772 para las habilidades 

investigativas. 

3.5.  Procedimientos 

Por lo que respecta a las actividades que se han realizado se describe: a) se 

solicitó aprobación para realizar encuesta en una institución universitaria mediante 

carta de compromiso, b) se coordinaron con responsables académicos de la 

universidad en mención para la realización del trabajo de campo; c) se gestionó la 

información de contactos de estudiantes habilitados para el trabajo de campo; d) se 
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preparó material de encuesta mediante enlace de Google Form; e) se aplicó el 

instrumento durante dos semanas, esperando se completen las encuestas; f) al 

concluirse el plazo estimado, se procedió a crear una base de datos con las 

respuestas del formulario para así, proceder con el análisis. 

3.6.  Método de análisis de datos 

Los pasos para analizar los datos son: codificación, tabulación y el análisis 

e interpretación de resultados, a través del análisis descriptivo e inferencial. 

Mediante la codificación, se codificaron las respuestas en códigos, los mismos que 

fueron llevados a tablas mediante la tabulación y para su análisis se empleó el 

software estadístico SPSS v.26, mediante los estadísticos según las hipótesis 

planteadas se realizan las pruebas de correlación (Chandra, 2019). 

Descriptivamente, se realizaron la distribución de frecuencias para describir los 

hallazgos cuantitativamente (Mishra et al., 2019).  

En el nivel inferencial, se realizó la prueba de normalidad habiéndose 

determinado que ambas muestras sin distribución normal, por lo que, de acuerdo 

al nivel de investigación y para probar las hipótesis le correspondieron pruebas no 

paramétricas, entre ellas Rho de Spearman, el cual se utilizó para determinar la 

relación entre las variables (Schober et al., 2018). 

3.7.  Aspectos éticos 

Se consideró: a) respeto por la autonomía, debido a que informó a todos los 

participantes acerca del estudio brindándoles la opción de decidir por sí mismos su 

participación o declinación; considerando además que las personas participantes, 

son capaces mentalmente y no dependen de otra persona (Varkey, 2021); b) 

confidencialidad, por el cual, se consideraron las prestaciones de seguridad 

necesarias para la protección de datos, o de información, a través de contraseña 

en la data y del tratamiento anónimo de las encuestas; y de no exponer información 

personal (Kang y Hwang, 2021);  c) no maleficencia, que se aplicó para prevenir de 

cualquier situación de riesgo y dado que el estudio se realizó con fines netamente 

académicos y lo máximo que se realizó fueron encuestas; d) beneficencia, 

mediante el cual, se buscó priorizar el bienestar o los posibles beneficios; 

minimizando los posibles riesgos (White, 2020). 
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IV. RESULTADOS

Resultados descriptivos 

Tabla 1 

Análisis de las competencias digitales y sus dimensiones 

Variable y dimensiones Niveles Frecuencia Porcentaje 

Competencia digital Pésimo 2 1,8 

Adecuado 51 46,8 

Óptimo 56 51,4 

Total 109 100,0 

Información Pésimo 4 3,7 

Adecuado 53 48,6 

Óptimo 52 47,7 

Comunicación Pésimo 0 0,0 

Adecuado 32 29,4 

Óptimo 77 70,6 

Creación de contenidos 

digitales 

Pésimo 10 9,2 

Adecuado 68 62,4 

Óptimo 31 28,4 

Seguridad Pésimo 12 11,0 

Adecuado 58 53,2 

Óptimo 39 35,8 

Resolución de 

problemas 

Pésimo 11 10,1 

Adecuado 42 38,5 

Óptimo 56 51,4 

Tal como se puede apreciar, el 51.4% de estudiantes lograron un nivel óptimo en 

su competencia digital, el 48.6% de universitarios alcanzaron un grado regular en 

la dimensión información, el 70.6% de encuestados reportaron óptimos niveles en 

la comunicación digital, el 62.4% indicaron que sus competencias en la creación de 

contenido son adecuadas, el 53.2% de estudiantes, manifestaron un nivel 

adecuado en el aspecto de la seguridad y el 51.4% lograron niveles óptimos en la 

resolución de problemas del ámbito digital. 
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Tabla 2 

Análisis de las habilidades digitales y sus dimensiones 

Variable y dimensiones Niveles Frecuencia Porcentaje 

Habilidades digitales Inadecuado 4 3,7 

Medio 31 28,4 

Excelente 74 67,9 

Total 109 100,0 

Problematización Inadecuado 6 5,5 

Medio 41 37,6 

Excelente 62 56,9 

Teorización Inadecuado 4 3,7 

Medio 33 30,3 

Excelente 72 66,1 

Comprobación Inadecuado 4 3,7 

Medio 27 24,8 

Excelente 78 71,6 

Comunicación Inadecuado 6 5,5 

Medio 38 34,9 

Excelente 65 59,6 

De acuerdo a lo exhibido en la tabla 2, se aprecia que el 67.9% de estudiantes con 

un nivel excelente en las habilidades de investigación, el 56.9% de universitarios 

también lograron excelentes habilidades para problematizar, el 66.1% de 

encuestados evidenciaron también un nivel excelente en la capacidad para teorizar, 

el 71.6% de los universitarios encuestados, lograron un nivel excelente en la 

comprobación, así también, el 59.6% de estudiantes que consiguieron tener un 

nivel excelente para comunicar sus hallazgos. 
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Tabla 3 

Competencia digital y habilidades de investigación 

Habilidades investigativas 

Total Inadecuado Medio Excelente 

Competencias 

digitales  

Pésimo 2 0 0 2 

1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 

Adecuado 2 25 24 51 

1,8% 22,9% 22,0% 46,8% 

Óptimo 0 6 50 56 

0,0% 5,5% 45,9% 51,4% 

 Total 4 31 74 109 

3,7% 28,4% 67,9% 100,0% 

Se observó que del 1.8% de encuestados que percibieron las competencias 

digitales en un nivel pésimo, el 1.8% lograron un nivel inadecuado en las 

habilidades investigativas; del mismo modo, del 46.8% de estudiantes que indicaron 

un nivel adecuado respecto de las competencias digitales, el 1.8% lograron un nivel 

inadecuado, el 22.9% alcanzaron un nivel medio y el 22.0% lograron un nivel 

excelente en las habilidades afines a la investigación; así también, del 51.4% de 

estudiantes que refirieron un nivel óptimo en las competencias digitales, el 5.5% de 

estudiantes demostraron un nivel medio, el 45.9% alcanzaron un nivel excelente. 

Por otro lado, se observó que cuando el 45.9% de los estudiantes han señalado un 

nivel óptimo de las competencias digitales, sus habilidades de investigación fueron 

altas; de igual forma, el 22.9% de encuestados que lograron un nivel adecuado de 

competencias digitales, sus habilidades a fines de la investigación alcanzadas 

fueron de nivel medio. 
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Resultados inferenciales 

Tabla 4 

Supuesto de Normalidad KS 

  Kolgormorov-Smirnov 

Est. Df Sig. 

Competencia digital ,091 109 ,027 

Habilidades investigativas ,119 109 ,001 

Se observó la prueba de normalidad KS debido a que la muestra que es igual a 109 

y supera los 50; se observó también, que las significancias obtenidas no siguen una 

distribución normal, por lo que le corresponden pruebas no paramétricas, es decir, 

se justifica el empleo de la prueba de correlación de Spearman (Mias, 2018). 
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Prueba de Hg 

Ho. No existe relación entre competencia digital y habilidad investigativa en 

estudiantes de una universidad de Lima, 2022 

Ha. Existe relación entre competencia digital y habilidad investigativa en 

estudiantes de una universidad de Lima, 2022. 

Tabla 5 

Contraste de Hg 

Habilidades 

investigativas 

Rho de 

Spearman 

Competencia digital Coeficiente de 

correlación 

,594 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

De acuerdo con lo mostrado en la tabla actual, se puede observar que el p-valor = 

0.000 (menor a 0.05) y Rho = 0.594 que implica una correlación positiva moderada, 

es decir, que mientras mayor sean las competencias digitales, mayores serán las 

habilidades investigativas moderadamente. 



23 

Prueba de He1 

Ho. No existe relación entre la competencia digital en la dimensión información y 

la habilidad investigativa. 

Ha. Existe relación entre la competencia digital en la dimensión información y la 

habilidad investigativa. 

Tabla 6 

Contraste de He1 

Habilidades 

investigativas 

Rho de 

Spearman 

Información Coeficiente de 

correlación 

,598 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

Tal como se expone, se puede observar que el valor significante = 0.000 (inferior a 

0.05) y Rho = 0.598 que implica una correlación positiva moderada entre la 

dimensión información y las habilidades investigativas. 
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Prueba de He2 

Ho. No existe relación entre la competencia digital en la dimensión comunicación 

y la habilidad investigativa. 

Ha. Existe relación entre la competencia digital en la dimensión comunicación y 

la habilidad investigativa. 

Tabla 7 

Contraste de He2 

Habilidades 

investigativas 

Rho de 

Spearman 

Comunicación Coeficiente de 

correlación 

,408 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

Tal como se expone en la tabla actual, se aprecia que el p-valor = 0.000 (menor a 

0.05) y Rho = 0.408 que implica una correlación positiva moderada entre la 

dimensión comunicación y las habilidades relacionadas con la investigación. 
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Prueba de He3 

Ho. No existe relación entre la competencia digital en la dimensión creación de 

contenidos digitales y la habilidad investigativa. 

Ha. Existe relación entre la competencia digital en la dimensión creación de 

contenidos digitales y la habilidad investigativa. 

Tabla 8 

Contraste de He3 

Habilidades 

investigativas 

Rho de 

Spearman 

Creación de 

contenidos digitales 

Coeficiente de 

correlación 

,474 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

En la tabla actual, se puede observar que el valor significante es igual a 0.000 

(menor a 0.05) y Rho = 0.474 que implica una correlación positiva moderada entre 

la creación de contenidos digitales y las habilidades en investigación. 
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Prueba de He4 

Ho. No existe relación entre la competencia digital en la dimensión seguridad y 

la habilidad investigativa. 

Ha. Existe relación entre la competencia digital en la dimensión seguridad y la 

habilidad investigativa. 

Tabla 9 

Contraste de He4 

Habilidades 

investigativas 

Rho de 

Spearman 

Seguridad Coeficiente de 

correlación 

,395 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

Tal como se muestra en la tabla actual, la significancia es igual a 0.000 (inferior a 

0.05) y Rho es igual a 0.395 que implica una correlación positiva baja entre la 

dimensión seguridad y las habilidades investigativas. 
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Prueba de He5 

Ho. No existe relación entre la competencia digital en la dimensión resolución de 

problemas y la habilidad investigativa. 

Ha. Existe relación entre la competencia digital en la dimensión resolución de 

problemas y la habilidad investigativa. 

Tabla 10 

Contraste de He5 

Habilidades 

investigativas 

Rho de 

Spearman 

Resolución de 

problemas 

Coeficiente de 

correlación 

,492 

Sig. (bilateral) ,000 

N 109 

Se observa que el p valor = 0.000 (inferior a 0.05) y Rho equivalente a 0.492 que 

implica una correlación positiva moderada entre resolución de problemas y las 

habilidades investigativas. 
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V. DISCUSIÓN

En relación al objetivo general, los resultados del contraste de la hipótesis,

se ha determinado un p-valor = 0.000 (p valor < 0.05) lo que ha motivado a 

comprobar que entre las competencias digitales y las habilidades investigativas hay 

una relación; cuyo grado de relación Rho = 0.594 indicando una correlación 

positiva. En relación a este resultado, se observa que existe un grado de intensidad 

moderada, e implica que, si los estudiantes tienen desarrollada buenas 

competencias digitales, les favorece mejores niveles de las habilidades de 

investigación. 

Estos resultados guardan relación con los obtenidos por Oseda et al. (2021) 

quienes han reportado que los estudiantes en un 65.07% y 63.01% lograron un 

nivel bueno tanto en las competencias digitales como en las habilidades 

investigativas; así también, del análisis inferencial, logró obtener una significancia 

inferior a 0.05 por el cual, comprobaron que las competencias digitales tienen 

vinculación con las habilidades investigativas (p valor = 0.000 < 0.05); además, 

reportaron que la correlación Rho fue igual a 0.896, y en comparación a los 

resultados, este valor representa con una intensidad mayor; esto implica el grado 

de fuerza con la que se correlacionan; es decir, que entre mayor se perciban las 

competencias digitales, mayor también serán las habilidades investigativas de los 

estudiantes.  

Los resultados también tienen congruencia con los hallazgos de la tesis 

desarrollada por Cruz (2021) quien en su estudio ha encontrado que los estudiantes 

en un 41% y 36% tienen un nivel bajo y regular de competencias digitales, frente a 

un 47% de estudiantes que evidencia un nivel bajo en cuanto a sus habilidades 

investigativas; por otro lado, en relación a los hallazgos de orden inferencial, el 

investigador reporto un p-valor igual a 0.001 inferior al parámetro 5% que le sirvió 

para aceptar la hipótesis alterna y establecer que las competencias digitales si 

tienen relación con las habilidades para la investigación; además, reporto un Rho 

igual a 0.743, mediante el cual, estableció que ambas variables se correlacionan 

de manera directa, es decir, positivamente; sin embargo este valor correlacional, es 

mayor al de la investigación en intensidad; es decir, que la variable competencias 

digitales tiene contribución positiva en la misma intensidad con las habilidades 

investigativas. 
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Así también, en la investigación realizada por Vasquez (2022) llego a 

comprobar que las competencias digitales tienen relación con el aprendizaje de 

estudiantes a partir de un p-valor equivalente a 0.000 y como el valor fue menor a 

0.05, comprobando su relación. Por otro lado, la correlación Rho fue igual a 0.971 

siendo una correlación significativa y alta, sin embargo, este valor no resulta ser 

similar al de la investigación, puesto que tiene más intensidad bordeando el valor 

perfecto; a raíz de este resultado, en esta investigación, cualquier cambio positivo 

en las competencias digitales se convierte en un cambio positivo en el aprendizaje 

del estudiante. 

Los resultados obtenidos, también son congruentes con una investigación 

similar desarrollada por Dávila (2021) quien ha logrado obtener p-valor inferior a 

0.05 mediante el cual ha comprobado que existe relación entre las competencias 

digitales y el aprendizaje ubicuo; de igual forma, de acuerdo con el resultado 

logrado de la correlación Rho igual a 0.745 ha demostrado que las competencias 

digitales tiene correlación positiva con el aprendizaje ubicuo, es decir, que estas 

competencias son necesarias para desarrollar este tipo de aprendizaje que significa 

conectarse desde un lugar remoto mediante el empleo de las tecnologías lo que 

demanda conocimiento para el empleo en la gestión de información y las labores 

académicas del estudiante. 

Los resultados también concuerdan con Torres et al. (2019) quien ha 

reportado Sig. menor a 0.05 mediante el cual ha establecido que las competencias 

digitales tienen relación con las habilidades investigativas, además ha reportado un 

Rho igual a 0.840 cuyo valor es de mayor intensidad; por tal motivo, ha llegado a 

concluir que las competencias digitales permiten que los estudiantes adquieran 

capacidades para navegar en internet, realizar búsquedas, resolver problemas, lo 

que incrementaría los niveles de habilidades investigativas. 

El resultado también es congruente con la investigación de Pinedo (2022) 

quien ha reportado un valor Sig. (por debajo a 0.05) y ha logrado establecer una 

correlación Rho igual a 0.451 mediante el cual, ha logrado determinar que las 

competencias digitales, tienen relación con el rendimiento académico de los 

estudiantes, señalando que debido a la virtualidad de la enseñanza, el mayor 

dominio de estas competencias permite al estudiante lograr alcanzar un numero de 

recursos digitales y tecnológicos, a través de los cuales logra su aprendizaje y 
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mientras más se aprovechen de estos recursos, se favorece un mejor rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Respecto al primer objetivo específico, los resultados de la prueba de la 

hipótesis, se ha determinado un p-valor igual a 0.000 (p valor < 0.05) lo que ha 

motivado a comprobar que entre información y las habilidades investigativas hay 

una relación; cuyo grado de relación Rho fue igual a 0.598 indican una correlación 

positiva moderada que implica que, un mayor dominio de las de la información 

favorece un mayor dominio de las habilidades investigativas. 

Este resultado, resulta ser congruente con el trabajo realizado por Vasquez 

(2022) quien ha logrado establecer que la dimensión alfabetización informacional 

tiene relación con el aprendizaje de los estudiantes a partir de la Sig. igual a 0.000 

menor a 0.05 y de un Rho igual a 0.971 mediante el cual, determinó que la 

alfabetización informacional se correlaciona fuertemente con el aprendizaje del 

estudiante. 

Dichos resultados también son congruentes con lo reportado por Torres et al. 

(2019) de acuerdo con el hallazgo inferencial cuyo valor significante fue menor a 

0.05 y Rho igual a 0.710 mediante el cual ha establecido una correlación positiva 

entre la dimensión acceso y uso de la información con las habilidades 

investigativas. 

En relación a los resultados de la prueba de la hipótesis específica 2, se ha 

determinado un p-valor igual a 0.004 (p valor < 0.05) lo que ha motivado a 

comprobar que entre comunicación y las habilidades investigativas hay una 

relación; cuyo grado de relación otorgado por Rho igual a 0.408 indican una 

correlación positiva que implica que, un mayor dominio en la comunicación favorece 

un mayor dominio de las habilidades investigativas. 

Estos resultados también tienen relación con el antecedente presentado por 

Vasquez (2022) quien ha logrado comprobar que las competencias digitales en su 

dimensión comunicación y el autoaprendizaje en estudiantes a partir de la Sig. 

lograda inferior a 0.05 y una correlación Rho igual a 0.971 logrando determinar una 

correlación positiva, es decir, que una mejora en la dimensión comunicativa mejora 

el autoaprendizaje de los estudiantes. 

Los resultados también son similares a la investigación realizada por Aduvire 

(2022) quien ha reportado un p-valor menor a 0.05 y un rho igual a 0.620 mediante 
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el cual ha logrado establecer relación entre las competencias digitales en su 

dimensión socio-comunicativa y las habilidades investigativas de los estudiantes; 

es decir, que cuanto mayor se desarrollen las habilidades socio comunicativas 

como el dominio del empleo de los recursos tecnológicos para comunicarse, 

usando la mensajería instantánea, el correo electrónico, o intercambiando 

información mediante chats, foros de discusión y otros contribuyen con el 

fortalecimiento de las habilidades investigativas. 

Estos resultados también presentan congruencia con la investigación de 

Torres et al. (2019) quienes han indicado haber obtenido un p-valor menos a 0.05 

y Rho igual a 0.750 comprobando de esta manera la existencia de una correlación 

positiva entre la dimensión comunicación-colaboración y las habilidades 

investigativas en universitarios. 

En relación al contraste de la hipótesis específica 3, se ha determinado un 

valor de significancia igual a 0.000 (p valor < 0.05) lo que ha motivado a comprobar 

que entre creación de contenidos y las habilidades investigativas hay una relación; 

cuyo grado de relación Rho igual a 0.474 indican una correlación positiva moderada 

que implica que, un mayor dominio en la creación de contenidos favorece un mayor 

dominio de las habilidades investigativas. 

En una investigación similar, el investigador Cruz (2021) ha hallado una un 

p valor menor a 0.01 y un Rho = 0.639 a través del cual logro establecer correlación 

positiva entre la dimensión conocimiento digital y las habilidades investigativas, y 

por otro lado de acuerdo con los resultados descriptivos, ha determinado que el 

42% de los estudiantes tiene un nivel regular, esto quiere decir, que estos 

estudiantes tienen dominio del conocimiento acerca de los servicios digitales, de 

los dispositivos, y de herramientas en un nivel regular. 

En cuanto a los resultados de la prueba de la hipótesis específica 4, se ha 

determinado un valor de significancia igual a 0.000 (p valor < 0.05) lo que ha 

motivado a comprobar que entre seguridad y las habilidades investigativas hay una 

relación; cuyo grado de relación otorgado por Rho igual a 0.395 indican una 

correlación positiva baja que implica que, un mayor dominio en la seguridad 

favorece un mayor dominio de las habilidades investigativas. 

Este resultado también, es similar al presentado por Dávila (2021) quien ha 

reportado una significancia menor a 0.05 y un rho igual a 0.555 mediante el cual ha 
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determinado que existe relación entre la dimensión seguridad de las competencias 

digitales con el autoaprendizaje de los estudiantes, de esta forma, el investigador 

señala que la seguridad es una componente que permite tener desarrollada el 

pensamiento que favorece el aprendizaje del estudiante. 

El resultado es congruente también, con el trabajo desarrollado por Suarez 

(2021) quien ha presentado una significancia menor a 0.05 y un rho igual a 0.750 

entre la dimensión fuentes confiables y las competencias investigativas, esto es, 

las habilidades que le permiten al estudiante saber cómo buscar información de 

forma segura y que las fuentes sean confiables, le permitirá tener mayores 

habilidades para la investigación académica. 

En relación a los resultados de la prueba de la hipótesis específica 5, se ha 

determinado un valor de significancia igual a 0.000 (p valor < 0.05) lo que ha 

motivado a comprobar que entre la solución de problemas y las habilidades 

investigativas hay una relación; cuyo grado de relación otorgado por Rho igual a 

0.492 indican una correlación positiva moderada que implica que, un mayor dominio 

en la solución de problemas favorece un mayor dominio de las habilidades 

investigativas. 

Este resultado guarda relación con el trabajo desarrollado por Dávila (2021) 

quien en su estudio ha llegado a probar que la dimensión solución de problemas de 

las competencias digitales tiene relación con el autoaprendizaje del estudiante a 

partir de una significancia menor a 0.05 y de un rho igual a 0.615 mediante el cual 

ha obtenido una correlación significativa entre esta dimensión de la competencia 

digital y el autoaprendizaje del estudiante; este resultado explica del porque son 

necesarias las competencias digitales que se desarrollan a partir de la solución de 

problemas, que ayudan a mejorar el autoaprendizaje del estudiante. 

Estos resultados también tienen congruencia con el presentado por Pinedo 

(2022) quien ha logrado obtener una significancia menor a 0.05 y un Rho igual a 

0.380 a través del cual ha establecido que la dimensión resolución de problemas 

de las competencias digitales, se relacionan positivamente con el rendimiento 

académico de los estudiantes; señalando además, que el desarrollo de las 

competencias digitales convocan una serie de aprendizajes en tanto se usen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, que mientras mayor sea el provecho 
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de las competencias digitales, mayor será el aporte a la mejora del rendimiento 

académico. 

En relación a lo discutido, Escobar et al. (2021) han manifestado que las 

competencias digitales son muy importantes para los procesos educativos, por lo 

que infiere que la capacidad competencial debe fortalecer el manejo de la 

información, esto con la finalidad de mejorar las prácticas de investigación. En esa 

misma línea de ideas Torres et al. (2019) han referido la necesidad de que se 

integre las competencias digitales en la formación académica de los estudiantes 

para contribuir con sus habilidades de investigación. De igual forma, Riveros et al. 

(2022) han señalado que debido a la escasa producción científica de los 

estudiantes, se evidencia también las habilidades para la investigación. 

En la presente investigación, una de las limitaciones que se han dado, han 

sido los escasos trabajos previos a nivel internacional y nacional con las mismas 

características en cuanto a nivel investigativo, población, y variables, lo que ha 

podido incidir en la discusión de resultados. 

En cuanto a las fortalezas del ámbito metodológico, se puede destacar que, 

al ser un enfoque cuantitativo y alcance correlacional, existe amplia literatura y los 

sustentos teóricos que se han expresado realzan la investigación por cuanto se ha 

seguido tal cual fue el planteamiento metodológico. 

Finalmente, se sugiere a la comunidad científica que realicen más 

investigaciones para comprobar en distintos contextos y situaciones la relación 

entre competencias digitales y habilidades de investigación. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera. 

Se comprobó que existe relación entre competencias digitales y habilidades 

investigativas debido al resultado (p valor = 0.000; p < 0.05; Rho = 0.594). 

Segunda. 

Se concluyó que existe relación entre información y habilidades investigativas 

debido al resultado (p valor = 0.000; p < 0.05; Rho = 0.598). 

Tercera. 

Se estableció que existe relación entre comunicación y habilidades investigativas 

debido al resultado (p valor = 0.004; p < 0.05; Rho = 0.408). 

Cuarta. 

Se determinó que existe relación entre creación de contenidos y habilidades 

investigativas debido al resultado (p valor = 0.000; p < 0.05; Rho = 0.474). 

Quinta. 

Se comprobó que existe relación entre seguridad y habilidades investigativas 

debido al resultado (p valor = 0.000; p < 0.05; Rho = 0.395). 

Sexta. 

Se estableció que existe relación entre solución de problemas y habilidades 

investigativas debido al resultado (p valor = 0.000; p < 0.05; Rho = 0.492). 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera. 

A los encargados de la coordinación académica de la universidad se les 

recomienda, mejorar las competencias digitales de los estudiantes mediante la 

implementación de talleres TIC aplicados a la investigación a fin de capacitar a los 

estudiantes en el manejo de herramientas digitales para el manejo de información 

de forma que se contribuya con mejorar sus habilidades investigativas. 

Segunda. 

Se recomienda a los docentes fortalecer la competencia de información a través de 

talleres de búsqueda de información a fin de que el estudiante sepa dónde buscar 

información, como organizar y gestionar la información en los medios digitales, 

mejorando así, las habilidades investigativas. 

Tercera. 

A los docentes se les recomienda promover la competencia de comunicación 

mediante el empleo de foros de discusión para que los estudiantes interactúen con 

otros estudiantes en relación a las publicaciones y discusiones que se generan en 

el foro, de manera que contribuya con las habilidades investigativas.  

Cuarta. 

Se sugiere a las autoridades de la coordinación académica mejorar la competencia 

de creación de contenido digital mediante la implementación de charlas y 

seminarios de redacción científica, como por ejemplo para la realización de cartas 

al editor, y publicación de articulos para fortalecer las habilidades investigativas.  

Quinta. 

Se recomienda a docentes fortalecer la competencia de seguridad en los 

estudiantes, mediante una clase taller sobre temas relacionados con la ética en la 

investigación a fin de que los estudiantes adquieran conocimientos sobre el manejo 

de la privacidad, de los derechos de autor, de la autoría en las redacciones y otros 

temas, para contribuir con el mejoramiento de las habilidades investigativas. 
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Sexta. 

A los docentes se les recomienda mejorar las competencias de resolución de 

problemas, mediante la implementación del trabajo de grupos de investigación a fin 

de que los estudiantes puedan identificar necesidades o problemas que requiera 

solución contribuyendo a la mejora de sus habilidades investigativas. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

TITULO: Competencia digital y la habilidad investigativa en estudiantes de una universidad de Lima, 2022 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General 
Variable 1:  
Competencia 

digital 

Dimensiones: 

Información 

Comunicación 

Seguridad 

Creación de 
contenidos 

digitales 

Resolución de 

problemas 

Tipo de 
Investigación: 

Básica 

Diseño de 

Investigación:  
No experimental, 
transversal y 

correlacional 

Población: 150 
estudiantes 
universitarios 

Muestra: 
109 estudiantes 

universitarios 

Técnicas de 
Recolección de 
Datos: 
Encuesta 

¿Qué relación existe entre 
competencia digital y 

habilidad investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 

2022? 

Determinar la relación 
entre competencia digital 

y habilidad investigativa 
en estudiantes de una 
universidad de Lima, 

2022. 

Existe relación entre 
competencia digital y 

habilidad investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 2022. 

Problemas Específicas Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

¿Qué relación existe entre 
la dimensión  información y 

la habilidad investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 2022? 

Establecer la relación 
entre la dimensión 

información y la habilidad 
investigativa en 
estudiantes de una 

universidad de Lima, 
2022 

Existe relación entre la 
dimensión  información y la 

habilidad investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 2022 

¿Qué relación existe entre 
la dimensión comunicación 
y la habilidad investigativa 

en estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2022? 

Establecer la relación 
entre la dimensión 
comunicación y la 

habilidad investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 

2022 

Existe relación entre la 
dimensión comunicación y la 
habilidad investigativa en 

estudiantes de una 
universidad de Lima, 2022 



2 

¿Qué relación existe entre 
la dimensión seguridad y 
la habilidad investigativa 

en estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2022? 

Establecer la relación 
entre la dimensión 
seguridad y la habilidad 

investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 

2022 

Existe relación entre la 
dimensión seguridad y la 
habilidad investigativa en 

estudiantes de una 
universidad de Lima, 2022 

Variable 2:  
Habilidades 
investigativas 

Dimensiones: 

Problematización 

Teorización 

Comprobación 

Comunicación 

Instrumentos: 

Cuestionario 

¿Qué relación existe entre 

la dimensión creación de 
contenidos digitales y la 
habilidad investigativa en 

estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2022? 

Establecer la relación 

entre la dimensión 
creación de contenidos 
digitales y la habilidad 

investigativa en 
estudiantes de una 
universidad de Lima, 

2022 

Existe relación entre la 

dimensión creación de 
contenidos digitales y la 
habilidad investigativa en 

estudiantes de una 
universidad de Lima, 2022 

¿Qué relación existe entre 

la dimensión resolución de 
problemas y la habilidad 
investigativa en 

estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2022? 

Establecer la relación 

entre la dimensión 
resolución de problemas y 
la habilidad investigativa 

en estudiantes de una 
universidad de Lima, 
2022. 

Existe relación entre la 

dimensión resolución de 
problemas y la habilidad 
investigativa en estudiantes 

de una universidad de Lima, 
2022.. 

Relevancia de la Investigación: 

Contribución de la Investigación al logro de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 



Anexo 2. Matriz de operacionalización 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Competencias 

digitales 

La competencia 

digital es la 

capacidad para 

usar de manera 

creativa, critica 

y segura las 

TIC y la 

comunicación 

en cualquier 

ámbito de las 

actividades que 

desarrolla una 

persona (López, 

2021). 

Se evaluó 

mediante 

cuestionario de 

20 preguntas. Su 

estructura se 

basa en las 

dimensiones: 

información-

alfabetización 

informacional, 

comunicación-

colaboración, 

creación de 

contenidos 

digitales y 

resolución de 

problemas. Se 

usó la escala de 

Likert 

Información Busca de información 1 

Escala 
Ordinal 

Niveles y 
rangos 
Óptimo 
74 - 100 

Adecuado 
48 - 73 

Pésimo 
20 - 47 

Filtrado de información 2, 3 

Evaluación de contenidos 4 

Gestión de información 5 

Comunicación Interacción digital 6 

Compartir información digital 7 

Ciudadanía digital 8 

Colaboración 9 

Netiqueta 10 

Gestión de la identidad digital 11 

Creación de 

contenidos 

Elaboración de contenidos digitales 12 

Rediseño de contenidos digitales 13 

Derechos de autor 14 

Seguridad Respaldo de seguridad 15 

Protección 16 

Privacidad 17 

Solución de 

problemas 

Solución técnica 18 

Identificación de necesidades 19 

Identificación digital 20 



 

 

VARIABLES 

DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Habilidades 

investigativas 

Las habilidades 

investigativas 

se relacionan 

con procesos 

mentales 

cognoscitivos 

que se explica 

en función del 

tratamiento que 

le da la 

información 

empleando 

altas funciones 

superiores del 

pensamiento 

para 

transformar la 

información 

(Barbachán et 

al., 2020). 

Se evaluó 

mediante 

cuestionario de 

16 preguntas. Su 

estructura se 

basa en las 

dimensiones: 

problematización

, teorización, 

comprobación, 

comunicación. 

Se usó la escala 

de Likert 

 

 

 

Problematización 

 

Observación 1  
 
 

Escala 
Ordinal 

 

Niveles y 
rangos 

Excelente 
60 - 80 

 
Medio 
38 - 59 

 
Inadecuado 

16 - 37 
 

Identificación 2 

Descripción 3 

Extracción 4 

Árbol de problemas 5 

Teorización 

 

Búsqueda de información 6 

Valorar la información 7 

Organiza información 8 

Contrastar información 9 

Comprensión de teorías 10 

Comprobación 

 

Comprobación 11 

Conclusiones 12 

Argumentación 13 

Comunicación Redacción académica 14 

Exposición del tema 15 

Lenguaje científico 16 



Anexo 3. Instrumentos 

Cuestionario para medir las competencias digitales 

Edad: _____  Sexo: ________  Fecha:    _______________ 

Instrucciones: Estimado (a) estudiante, a través del presente cuestionario, se 

requiere obtener información en relación a las competencias digitales y de las 

habilidades investigativas, por lo que se le invita al presente estudio solicitando 

marque cada pregunta con la respuesta que más se ajuste a su percepción, 

pidiéndole además que pueda marcar con honestidad cada pregunta, porque esta 

investigación tiene un propósito social, la de mejorar las habilidades investigativas 

para hacer un mejor estudiante, un mejor profesional y un mejor país. 

① = Nunca ② = Casi nunca ③ = A veces ④ = Casi siempre ⑤ = Siempre

DIMENSIÓN 1: INFORMACIÓN 
N CN AV CS S 

1 Cuando busco información para la presentación de informes, 

trabajos académicos y otros, se cómo  y dónde buscar. 

1 2 3 4 5 

2 Realizó el filtrado de información por año y tipo de publicación. 1 2 3 4 5 

3 Filtró en el contenido de la publicación mediante palabras clave 

para ubicar la información que requiero. 

1 2 3 4 5 

4 Evaluó el contenido de la publicación a través de una 

comprensión crítica del contenido. 

1 2 3 4 5 

5 Organizó la información que descargo mediante etiquetas en la 

computadora o laptop para luego analizarlas. 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 2: COMUNICACIÓN 
N CN AV CS S 

6 Con frecuencia utilizo las redes sociales, el correo electrónico, 

las aplicaciones en línea para comunicarme socialmente, 

académicamente. 

1 2 3 4 5 



7 Conozco la forma de como compartir archivos de audio, video, 

imágenes mediante las diversas aplicaciones del internet. 

1 2 3 4 5 

8 Participó de forma activa en foros de discusión o redes sociales 

buscando conocer más sobre los beneficios tecnológicos para 

mi educación 

1 2 3 4 5 

9 Cuando realizó un trabajo académico en grupo, colaboro con 

mis compañeros mediante herramientas como Google en Línea, 

Office 365, One note u otros. 

1 2 3 4 5 

10 Evito usar palabras o imágenes que pudieran ser ofensivas, 

discriminatorias, o malintencionadas cuando uso las redes 

sociales u otros medios de comunicación digital 

1 2 3 4 5 

11 Soy consciente de los riesgos cuando alguna aplicación o 

servicio web solicita mis datos personales para realizar compras 

o registros de membresías u otros.

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 3: CREACIÓN DE CONTENIDOS 
N CN AV CS S 

12 A menudo cuando se requiere presentar una tarea académica, 

se cómo elaborar una presentación usando recursos como 

Canva, Prezi, Emaze, PPT, u otros. 

1 2 3 4 5 

13 Sé cómo rediseñar el contenido de una plantilla, diagrama o 

diseño de las aplicaciones: Canva, Prezi, Emaze, PPT, u otros. 

1 2 3 4 5 

14 Se reconocer cuando un archivo de audio, video, o imagen tiene 

copyright  

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 4: SEGURIDAD 
N CN AV CS S 

15 Soy consciente de crear un respaldo de seguridad de los 

archivos o documentos digitales para salvaguardar ante alguna 

eventualidad de perdida de datos por fallo del sistema u otras 

razones. 

1 2 3 4 5 

16 Sé cómo proteger mi navegación para no afectarme de virus, 

malware u otros riesgos en internet mediante  el uso de antivirus 

o aplicaciones gratuitas de seguridad.

1 2 3 4 5 

17 Priorizó la privacidad de mi identidad cuando navego por 

internet a través de navegación segura. 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 5: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
N CN AV CS S 

18 Cuando tengo me sale un error en el servicio, aplicación o 

software que estoy usando, busco solución en internet, YouTube 

u otras páginas para resolver el problema.

1 2 3 4 5 



19 Busco conocer cuáles son las tecnologías digitales más 

importantes que se emplean para los quehaceres académicos. 

1 2 3 4 5 

20 Conozco como recuperar una contraseña o usuario cuando no 

logro acceder a un servicio web o aplicación. 

1 2 3 4 5 

Cuestionario para medir las habilidades investigativas 

Edad: _____  Sexo: ________  Fecha:    _______________ 

Instrucciones: Estimado (a) estudiante, a través del presente cuestionario, se 

requiere obtener información en relación a las competencias digitales y de las 

habilidades investigativas, por lo que se le invita al presente estudio solicitando 

marque cada pregunta con la respuesta que más se ajuste a su percepción, 

pidiéndole además que pueda marcar con honestidad cada pregunta, porque esta 

investigación tiene un propósito social, la de mejorar las habilidades investigativas 

para hacer un mejor estudiante, un mejor profesional y un mejor país. 

① = Nunca ② = Casi nunca ③ = A veces ④ = Casi siempre ⑤ = Siempre

DIMENSIÓN 1: PROBLEMATIZACIÓN 
N CN AV CS S 

1 Trato de entender los fenómenos que me rodean observando a 

detalle la realidad. 

1 2 3 4 5 

2 Logro identificar con cierta facilidad un problema de 

investigación 

1 2 3 4 5 

3 Tengo la capacidad de describir la realidad problemática de 

una investigación 

1 2 3 4 5 

4 A menudo logro extraer información acerca de un problema 1 2 3 4 5 

5 Para comprender un problema, elaboró un árbol de problemas 

con sus causas y consecuencias. 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 2: TEORIZACIÓN 
N CN AV CS S 



 

 

6 Soy capaz de buscar información en distintas fuentes de 

búsqueda (Scielo, Redalyc, SCOPUS, Web Of Science, y otros) 

1 2 3 4 5 

7 Considero que tengo capacidad analítica para valorar la 

información distinguiéndola de fuentes confiables 

1 2 3 4 5 

8 A menudo se organizar la información de la cual extraigo las 

teorías o definiciones más importantes sobre el tema que 

investigo. 

1 2 3 4 5 

9 Logro contrastar la información comparando autores que no 

piensan lo mismo. 

1 2 3 4 5 

10 Logro comprender las teorías relacionadas con el tema que 

investigo 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 3: COMPROBACIÓN 

 

N 

 

CN 

 

AV 

 

CS 

 

S 

11 Logro comprobar los resultados de una investigación 1 2 3 4 5 

12 Busco la mejor manera de redactar las conclusiones de una 

investigación 

1 2 3 4 5 

13 Argumento los resultados de una investigación con teorías 

relevantes 

1 2 3 4 5 

DIMENSIÓN 4: COMUNICACIÓN 

 

N 

 

CN 

 

AV 

 

CS 

 

S 

14 Soy capaz de redactar académico sobre el tema que investigo 1 2 3 4 5 

15 Considero que tengo la capacidad comunicativa para exponer y 

defender el tema investigado 

1 2 3 4 5 

16 Utilizó lenguaje científico según normas APA, Vancouver u 

otros para la redacción de un texto académico  

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Certificados de validez 
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