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Resumen 

Se describieron las habilidades investigativas, para el futuro profesional en la 

búsqueda de información confiable y relacionarla con los hábitos de estudio, que 

son necesarios para un buen rendimiento académico; estos son valorados como 

los momentos y espacios que organiza el estudiante en su rutina diaria con la 

finalidad de lograr cumplir con las competencias propias de sus cursos. Parte del 

desarrollo profesional es garantizar que los futuros profesionales cuenten con las 

competencias necesarias para tomar decisiones, ser críticos en su que hacer 

académico, por ello se describió a un grupo de estudiantes universitarios de los 

últimos ciclos en su formación profesional con el objetivo de determinar la 

relación entre las habilidades investigativas y los hábitos de estudio en 

estudiantes una Universidad Privada de Lima, 2024. Se utilizó un enfoque 

cuantitativo, correlacional, no experimental y con el método hipotético deductivo, 

tipo básico de corte transversal, a través de la técnica de la encuesta y la 

aplicación de dos cuestionarios como instrumentos, se recogió información para 

medir la relación entre variables, utilizando el método hipotético deductivo. La 

información recogida se procesó a través del programa SPSS que arrojó datos 

estadísticos que midieron la relación entre las variables y sus dimensiones. El 

resultado encontrando indicó una relación positiva alta entre ambas variables 

concluyendo que, los hábitos de estudio favorecen el desarrollo de habilidades 

investigativas. 

Palabras clave: Habilidades investigativas, hábitos de estudio, dominio 

metodológico, dominio tecnológico. 
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Abstract 

Research skills were described for the future professional in the search for 

reliable information and related to study habits, which are necessary for a good 

academic performance; these are valued as the moments and spaces that the 

student organizes in his daily routine in order to achieve the competencies of his 

courses. Part of the professional development is to ensure that future 

professionals have the necessary skills to make decisions, to be critical in their 

academic work, therefore a group of university students in the last cycles of their 

professional training was described with the aim of determining the relationship 

between research skills and study habits in students of a private university in 

Lima, 2024. A quantitative, correlational, non-experimental approach was used, 

with the hypothetical deductive method, basic cross-sectional type, through the 

survey technique and the application of two questionnaires as instruments, 

information was collected to measure the relationship between variables, using 

the hypothetical deductive method. The information collected was processed 

through the SPSS program which yielded statistical data that measured the 

relationship between the variables and their dimensions. The result found 

indicated a high positive relationship between the two variables, concluding that 

the greater the development of research skills, the greater the study habits. 

Keywords: Research skills, study habits, methodological proficiency, 

technological proficiency.
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I. INTRODUCCIÓN

  Las habilidades investigativas son indispensables en la formación del futuro 

profesional, por ello ser críticos, observadores y con capacidades de análisis es 

un aspecto importante que desarrollar profesionalmente en los estudiantes 

universitarios; estas habilidades permitirán solucionar problemas y tomar 

decisiones estratégicas en las diferentes profesiones (Yangali, et al., 2020). Por 

ello se requiere correlacionar con los hábitos de estudio para que el estudiante 

interiorice la importancia de generar los espacios adecuados de trabajo diario 

que permitan la búsqueda de información confiable y relevante que garantice un 

óptimo aprendizaje. 

     La Unesco en la enseñanza superior valora y da soporte a la investigación, 

así como las políticas nacionales, regionales, internacionales que garanticen 

como eje transversal a la misma en los currículos universitarios y siempre que 

puede lo difunde como parte de sus misiones siendo necesario aprender a ser, 

aprender a aprender y vivir juntos (Hernández et al., 2021). Los estudiantes 

comparten sus obligaciones con el trabajo, restando tiempo valioso de su rutina 

diaria y llegando a casa agotados y sin espacio para investigar, ello deteriora la 

calidad de aprendizaje que realizan con la posibilidad que se convierta en una 

amenaza. 

     Son transversales en la formación del profesional al fomentar la curiosidad 

intelectual de los estudiantes, motivándolos a la exploración y comprensión de 

temas de su interés que los llevará a un aprendizaje por descubrimiento o 

significativo que será más valorado y no olvidado ya que se construyó 

cognitivamente explorando y sintetizando información (Sánchez y Rodríguez, 

2023). Por ello, desarrollar ambas variables desde el inicio de su formación 

profesional es un tema relevante y de impacto ya que dicha motivación se verá 

reflejada en la producción intelectual desde un artículo de revisión hasta un 

manuscrito con las competencias propias para ser recibido en cualquier revista 

científica de alto impacto. 

    Un estudio realizado en Latinoamérica midió el poder del currículo 

reflexionando sobre la práctica y la teoría buscando innovación, buscando 

resolver problemas y analizando a profundidad, con capacidad de critica 

(Romaní y Gutiérrez, 2022). En el contexto universitario la aplicación adecuada 
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del currículo según el perfil de egreso en cada profesión será una fortaleza que 

dará a los estudiantes herramientas para la producción científica desde la 

enseñanza en pregrado.

     Analizando la producción científica, los índices en publicación a nivel 

pregrado son bajos en comparación con países como Israel, Dinamarca y Suecia 

en el año 2018, México tuvo una producción mundial de 0,4% en artículos 

científicos de las carreras de medicina; universidades como Cambridge, Harvard, 

Oxford o Standford desarrollan con sus estudiantes proyectos colaborativos de 

hasta un año de duración para garantizar su seguimiento y acompañamiento en 

el desarrollo de habilidades para investigar (Chávez, et al., 2015).  

El estado de las publicaciones en universidades peruanas se encuentra 

en proceso de ascenso en comparación con los últimos años como se visualizó 

en la que ocupó el primer puesta con el 33,7% de cada mil alumnos que publica, 

en la Universidad Católica el 22,5% de cada mil alumnos publica y en la 

Universidad Cayetano Heredia el 95,5% de un total de mil alumnos publica, 

finalmente en la Universidad César Vallejo el 3,6 de cada mil alumnos pública 

(Científica divulga,2022). Esta situación se convirtió en un problema abordado 

desde la práctica docente, el currículo, el perfil de egreso entre otros factores 

internos y externos buscando la generación de una cultura de investigación que 

finalice con profesionales con un alto índice de habilidades investigativas 

desarrolladas.

    Con respecto a la variable hábitos de estudio está relacionado con las 

costumbres, cultura y motivación, ser estudiante universitario es asumir nuevas 

responsabilidades que deberán organizar viviendo con autonomía y siendo 

dueños de sus tiempos y decisiones sobre el tiempo que dedicaran al trabajo 

académico, pero ello va de la mano con la construcción de conocimientos según 

su interés y gustos, buscando un equilibrio en los temas que indaguen 

necesario para su formación profesional (Salamea y Cedillo, 2021). 

    Un estudio realizado sobre hábitos de estudio en universitarios del 

Ecuador, el 59,83 % algunas veces tenía un lugar fijo para estudiar, solo el 

36,72% siempre y el 3,46% nunca, situación preocupante ya que es un factor 

que impacta en el buen desarrollo de hábitos mínimos para buscar información 

y poder indagar sobre temas relevantes para su formación profesional (Arrieta y 

Arnedo, 2020). 
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En Perú, un estudio realizado mostro la importancia de brindar al 

estudiante universitario herramientas que favorezcan el desarrollo de sus 

aprendizajes a partir de aprender a estudiar, comprender, tener una hora fija para 

estudiar, en la búsqueda de lograr un mejor rendimiento y se evidenció que un 

gran número de estudiantes lo posee los métodos adecuados para lograr la meta 

(Advíncula y Aguirre, 2021). 

     La universidad privada donde se observó la problemática queda al Norte 

de Lima, alberga estudiantes universitarios en distintas carreras y a pesar que 

en su malla curricular plantea desde el primer ciclo el desarrollo de una 

investigación formativa los estudiantes al llegar a los últimos ciclos en los cursos 

de tesis cuentan con pocas habilidades para redactar o analizar textos de forma 

inferencial así como hábitos de estudio poco saludables ya que trabajan todo el 

día, o tienen otras actividades que deben compartir con las académicas; es por 

ello que se planteó ¿Cuál es la relación entre las habilidades investigativas y los 

hábitos de estudio en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024? 

    Se justificó a nivel teórico con la construcción de un marco conceptual 

actualizado, así como antecedentes de los últimos años, con un esquema 

elaborado tomando en cuenta la población y sus características, así como las 

teorías que dan sustento a las dimensiones propuestas, varios autores coinciden 

con en que las habilidades investigativas se deben comenzar a desarrollar desde 

la formación inicial (Reyes y Orietta, 2015; Espinoza, 2016 y Michalón, 2019). En 

el aspecto metodológico fueron seleccionaron dos instrumentos estandarizados 

y aplicados a otros contextos que van acorde con la posición teórica asumida en 

la investigación, ello implica sostener el estudio bajo un paradigma positivista 

que permita realizar el análisis correlacional, luego verificarlas y comprobarlas, 

logrando resultados que se obtengan de forma confiable para la generación de 

conocimiento válido (Bernal, 2010, Arispe et al., 2020). En lo práctico los 

resultados servirán a la universidad en mención para su revisión y reflexión que 

genere nuevas propuestas o planes de mejora, así mismo al finalizar la 

investigación la publicación del trabajo permitirá a la comunidad científica tomar 

los resultados como antecedente que facilite la creación de propuestas similares 

de investigación. 

    Con respecto a la delimitación del problema se plantearon correlacionar 

las variables habilidades investigativas y hábitos de estudio enmarcadas en un 
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paradigma positivista que permitirá cuantificar información importante 

considerando la Línea de investigación Educación y Calidad Educativa en 

universitarios de una Universidad Privada de Lima Norte matriculadas en noveno 

y décimo ciclo y con asistencia regular durante el periodo académico 2023- II. 

     El objetivo general propuesto fue: Establecer la relación entre las 

habilidades investigativas y los hábitos de estudio en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima, 2024. Los objetivos específicos propuestos son: 

Determinar la relación entre las habilidades investigativas y las condiciones 

ambientales en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

Diferenciar la relación entre las habilidades investigativas y la planificación de 

estudios en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. Examinar la 

relación entre las habilidades investigativas y la utilización de materiales en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. Comparar la relación 

entre las habilidades investigativas y la asimilación de contenidos en estudiantes 

de una Universidad Privada de Lima, 2024.  
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II. MARCO TEÓRICO

 A nivel nacional se encontraron los siguientes estudios en función a las variables 

tal como lo manifiestan Advíncula y Aguirre, (2021) quiénes analizaron la forma 

de estudiar y la autorregulación para aprender, correlacionando ambas variables 

a un grupo de 90 estudiantes universitarios de un total de 280, el método fue 

hipotético deductivo, no experimental y los datos fueron recolectados con dos 

cuestionarios y los resultados fueron analizados con el programa Spss arrojando 

una correlación estadística positiva significativa. El resultado servirá para realizar 

la triangulación con la teoría en la discusión de resultados ya que la metodología 

propuesta en el estudio es semejante para realizar comparaciones significativas, 

a su vez el estudio permitirá tomarlo como modelo con respecto a la metodología 

planteada. 

     Riveros et al. (2022) relacionaron las variables que involucraron lo digital 

e investigativo, se utilizaron herramientas de inferencia estadística para 

correlacionar las variables con un enfoque cuantitativo, paradigma positivista de 

tipo no experimental, se aplicaron dos cuestionarios que permitieron realizar la 

recolección de datos, previo a ello se realizó la validez y confiabilidad arrojando 

resultados buenos, luego de hacer el análisis se concluyó que tanto las 

habilidades digitales e investigativas guardan conexión. Las universidades 

peruanas desarrollan currículos que incluye investigación formativa y a pesar de 

ello dichas habilidades para investigar no son las deseadas a pesar de 

correlacionarse con otras variables. Se apreciaron hallazgos significativos para 

tomarlos como antecedente ya que a pesar que no se encontró correlación en 

todas las hipótesis la general si mostró un nivel alto que servirán para realizar 

las comparaciones pertinentes a la presente propuesta. 

 Casanova et al. (2021) propusieron un conjunto de actividades que 

fortalecieron las habilidades en investigación, participaron 41 estudiantes, se 

hizo un trabajo grupal e individual desarrollando la observación para detectar el 

nivel de HI de los estudiantes, así como la recopilación de estudios y diversas 

formas de procesamiento y su interpretación. Concluyo con la reflexión de los 

estudiantes sobre la situación en la que se encuentran y brinden soluciones a las 

falencias observadas en el proceso del desarrollo de habilidades para investigar, 

se respetaron sus características personales. Información valiosa para 
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consolidar el marco teórico en la discusión de resultados y dejando en evidencia 

algunas brechas del conocimiento en este campo. Así mismo, las teorías 

mencionadas en la investigación facilitaran la búsqueda de información y asumir 

una postura teórica tomando en cuenta que se realizó en el estudio señalado de 

forma exitosa. 

 Astopillo (2020) estudió las habilidades investigativas ambientales en 

universitarios de Huancavelica, utilizando un método hipotético deductivo, con 

una población de 267 estudiantes universitarios, aplicó un cuestionario 

concluyendo que la mayoría de los encuestados obtuvo un nivel tres considerado 

como suficiente tanto en la variable como en sus dimensiones integrando el 

enfoque ambiental. Los resultados de la investigación favorecen a la justificación 

del estudio ya que se constante la importancia de mejorar el nivel. Así mismo, se 

consolida la idea de que al desarrollar habilidades para investigar en los 

universitarios se pueden trabajar todas las áreas del conocimiento a través del 

método científico, dicha reflexión servirá para un análisis más profundo de la 

triangulación en la discusión de resultados. 

Guerra, (2023) realizó un estudio sobre la actitud hacia la investigación y 

las competencias investigativas en estudiante universitarios limeños, utilizando 

un paradigma positivista, valorando la información a través de dos cuestionarios 

previamente validados a una población de 85 estudiantes, a través del método 

hipotético deductivo se encontró una relación positiva y de moderada intensidad 

concluyendo que la actitud favorece el desarrollo de competencias para 

investigar. Ello favorece el rendimiento de los universitarios siendo los resultados 

una herramienta importante para la discusión en el estudio, así mismo permiten 

consolidar la presente propuesta ya que se revisó el estado del arte o cuestión 

analizando cada una de las teorías propuestas y tomándolas como ejemplo para 

armar el esquema teórico que llevará el trabajo académico. 

A nivel internacional se encontró a Urrego et al. (2022) quienes 

investigaron el bienestar y su influencia con afrontar, hábitos para estudiar y Tics, 

con un enfoque cuantitativo se correlacionaron las variables en estudiantes 

universitarios de dos universidades colombianas, fueron encuestados 212 

participantes entre 18 y 30 años de edad. Se halló una relación significativa y 

positiva en las variables Estos resultados son importantes para reflexionar sobre 

el método aplicado en el estudio y reafirma que al haber correlación entre las 
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variables respaldará los hallazgos que se esperan encontrar, finalmente sirven 

como referente para justificar el estudio en lo teórico, metodológico y práctico. 

     Campoy et al. (2020) analizaron los hábitos de estudio en universitarios de 

Paraguay a una población de 521 estudiantes aplicando un cuestionario y 

analizando los resultados con un enfoque cuantitativo. Concluyen que los 

estudiantes dedican poco tiempo al estudio ya que compaginan el trabajo con el 

estudio indicando que tienen malos hábitos de estudio afirmando que entre una 

y cinco horas de estudio semanales es suficiente. Estos resultados son 

relevantes para el estudio ya que permitieron realizar comparaciones con los 

objetivos específicos planteados en la investigación. El hallazgo del estudio será 

ideal para dar respuestas al problema de investigación ya existen debilidades 

por las múltiples actividades que realizan los estudiantes. También sirven para 

justificar los estudios ya que resulta ser relevante e importante para un buen 

desempeño académico que finamente servirá para realizar nuevas propuestas 

en la búsqueda de una mejora. 

Castañeda y Carpio (2023) realizaron un estudio sobre técnicas y hábitos 

de estudio que analizó bibliografía desde el año 2013 al 2023 desde un enfoque 

exploratorio descriptivo sintetizó que existen diversas técnicas, que permitieron 

profundizar en la teoría y con respecto a los hábitos de estudio se consolidan 

con el desarrollo de las capacidades que requieren los estudiantes para resumir, 

sintetizar, jerarquizar entro otros. Estos conceptos colaboran en la teorización de 

los hallazgos y otras fuentes. También garantizan la conexión entre la 

introducción y el marco teórico asegurando un flujo adecuado de ideas en la 

presente propuesta.  

Cordonez (2023) estudió la educación virtual y los hábitos de estudio en 

la ciudad de Ambato en 60 universitarios utilizando un enfoque cuantitativo 

exploratorio, se utilizaron dos cuestionarios como instrumento y la técnica de la 

encuesta encontrando la educación virtual necesita de los hábitos de estudio 

para garantizar su éxito y con respecto a sus dimensiones tiempo, planificación 

y concentración se relacionan directamente. Es importante reflexionar sobre los 

resultados. Dichos hallazgos serán contrastados con los resultados de la 

investigación planteada y servirán para triangular las ideas buscando en el marco 

teórico la respuesta para realizar nuevas propuestas de investigación. 

 Navas et al.(2020) realizaron una revisión de la literatura sobre las 
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habilidades para investigar: valorando la importancia de la investigación en todas 

las disciplinas de formación, se observó que hay una influencia directa entre las 

variables siendo un motor importante para el desarrollo de la parte física en la 

formación de profesionales. Las habilidades investigativas se pueden utilizar en 

todos los campos del conocimiento ya que permitirá el progreso académico y 

científico. Así mismo es facilitador del análisis de su contexto, justificación y 

conexión lógica que pueden ser replicados en el estudio y en otros. 

     Con respecto a las bases teóricas de la variable habilidades investigativas 

se conceptualizó como el conocimiento del método científico para reflexionar 

sobre un problema que observa en su quehacer diario que, podría ser tratado 

con bases científicas (Casanova et al., 2021). Se desarrollan sumando 

conocimientos, pensando y analizando problemas a nivel cognitivo, 

procedimental, actitudinal y metacognitivo dando diversas respuestas a 

situaciones problemáticas (Chávez et al., 2015). Es importante reflexionar sobre 

las habilidades para investigar que poseen los estudiantes de pregrado que con 

la dirección correcta permitirá evidenciar el trabajo sistémico y riguroso propio de 

una comunicación y análisis efectivo de los datos. En el trabajo universitario las 

habilidades para investigar fortalecerán el avance del conocimiento y la toma de 

decisiones (Muñoz y Garay, 2015).  Luego de conceptualizar las habilidades 

investigativas concluimos que tienen relevancia social en todos los niveles de 

formación ya que son indispensables para la excelencia académica generando 

un impacto positivo en la comunidad. 

En el ámbito académico existen teorías que sustentan el desarrollo de las 

habilidades investigativas como la teoría del modelo de habilidades para la 

investigación de Biggs (2003) que planteó la necesidad que los universitarios 

dentro del desarrollo de su aprendizaje reciban modelos que puedan cultivar en 

su día a día estudiando bajo una cultura de investigación. A su vez, el modelo 

planteado por Leedy y Ormrod (2013) quiénes centran su teoría en el 

planteamiento del problema y la elección adecuada del método a utilizar. La 

teoría de la alfabetización informacional de Bruce (1997) que sostiene el 

desarrollo de aptitudes para buscar información y evaluarla de forma idónea, 

muestra siete facetas relevantes en una investigación. Finamente el Modelo de 

Desarrollo de Competencias Investigativas de Willison y O´Regan (2006) quién 

consideró que el estudiante universitario inicia el proceso a partir de sus 
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conocimientos previos para llegar a la construcción del nuevo conocimiento o lo 

que les es desconocido. Las teorías presentadas fueron un gran aporte. 

Los estudiantes universitarios deben ser acompañados en el desarrollo 

de sus habilidades investigativas, por sus docentes, quiénes al conocer las 

estrategias para su desarrollo brindaran métodos que tienen como fondo las 

nociones pedagógicas para promover la inquietud por investigar comenzando 

por el lugar donde trabajan y se desenvuelven buscando soluciones a todo lo 

observado, generar los espacios de aprendizaje que faciliten un clima de 

confianza, seguridad, autoestima y empatía (Medina, 2020). 

     Chávez, et al. (2023) validó el cuestionario que permitió operacionalizar la 

variable en dimensiones propias de las habilidades investigativas, ellas son los 

dominios exploratorios, tecnológicos, metodológicos, analíticos e interpretativo, 

comunicativo a nivel escrito y oral y cooperativo.  

La dimensión dominio exploratorio referida a la capacidad que deben 

desarrollar los estudiantes para explorar y encontrar información en la búsqueda 

de nuevas conceptualizaciones formulando preguntas, proponiendo métodos, 

organizando preguntas luego de observar un problema, recopilar datos con 

instrumentos confiables, e inferir luego de analizar resultados. Los estudiantes 

deben poner en acción el desarrollo de su pensamiento crítico, dejarse llevar por 

la curiosidad innata y la creatividad (Chávez et al., 2023). 

La dimensión dominio tecnológico definida como la capacidad para 

interactuar con software ofimáticos utilizados para el trabajo académico en la 

investigación dentro de los que destacan Microsoft Office, Epud, Mobi, lectores 

PDF, gestores bibliográficos, herramientas para analizar datos estadísticos entre 

otros. Tanto docentes como estudiantes deben estar relacionados con dichas 

herramientas y programas de análisis y beneficiará directamente el desempeño 

docente, así como la excelencia académica (Gonzáles, 2021; Pacheco et al., 

2017). 

La dimensión dominio metodológico esta referida al trabajo académico 

propios de los procedimientos que involucra a la técnica y recursos usados para 

lograr el conocimiento, así como la selección estratégica de los instrumentos 

para recoger información clasificada sobre las variables de estudio constatando 

la validez y confiabilidad. Este dominio es indispensable para un buen ejercicio 
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académico propio de las competencias investigativas que se busca encontrar en 

los estudiantes universitarios (Ramos, 2019). 

Las dimensiones dominio analítico e interpretativo, son importantes para 

consolidar los resultados de la investigación abarca sintetizar, descubrir las 

habilidades para identificar patrones y tendencias indispensables para el 

conocimiento y ubicación de las relaciones que surjan de los datos en la 

búsqueda de resultados significativos. La dimensión es importante desde la 

formulación del problema que lleve a la elección adecuada de la metodología y 

finalmente a un buen análisis de resultados (Cáceres, 2014). 

La dimensión dominio comunicativo a nivel escrito y oral y cooperativo es 

importante ya que la redacción académica debe ser realizada con un lenguaje 

claro, sencillo y de fácil comprensión, los estudiantes pueden construir 

conocimiento en textos escritos, así como orales de forma individual y colectiva. 

Ello favorecerá su autoestima, su capacidad de reflexionar y las habilidades 

básicas investigativas que se dan desde los primeros ciclos de formación 

universitaria. Los principales dominios comunicativos son la escritura académica, 

la expresión oral, el uso de organizadores visuales y la adaptación del estilo de 

comunicación (Barbachán et al., 2021). 

Analizando la variable hábitos de estudio se define como aquellos 

comportamientos permanentes que adquiere la persona para mejorar su proceso 

de aprendizaje en la búsqueda de conocimientos, pueden ser organizados, así 

como también los medios y materiales necesarios para la lectura y análisis, es 

importante la concentración en esta etapa. Deben ser permanentes para 

evidenciar el cambio y mejora de la retención y comprensión (La Serna et al., 

2023). Son prácticas y actividades que realizan los estudiantes como un hábito 

importante en su día a día para garantizar que el proceso de aprender y mejorar 

su rendimiento académico (Pascarella y Terenzini, 1991). 

Existen teorías sobre las que se fundamenta la variable y, partiendo de la 

psicología está la propuesta por Skinner (1938) sugiere que los hábitos de 

estudio se pueden desarrollar a través del refuerzo positivo y negativo. Por 

ejemplo, los estudiantes pueden ser recompensados por estudiar de manera 

efectiva (refuerzo positivo) o enfrentar consecuencias desagradables si no 

estudian (refuerzo negativo). Teoría del Aprendizaje Social: Esta teoría, 

desarrollada por Bandura (1986) sostiene que los individuos aprenden 
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observando y modelando el comportamiento de otros. En el contexto de los 

hábitos de estudio, los estudiantes pueden adquirir hábitos efectivos observando 

a sus compañeros, profesores o modelos a seguir. Teoría de la 

Autodeterminación: Esta teoría, propuesta por Deci y Ryan (1985), se centra en 

la motivación intrínseca y la autonomía. Argumenta que los estudiantes son más 

propensos a desarrollar hábitos de estudio efectivos cuando hay motivación y un 

valor para esforzarse. Teoría de la Motivación Extrínseca e Intrínseca: Esta 

teoría explora cómo los factores motivacionales, ya sean intrínsecos (propios del 

individuo) o extrínsecos (externos, como recompensas o presiones sociales), 

influyen en la formación de hábitos y su efectividad. Otras teorías que sustentan 

un exitoso HE son la del Aprendizaje Activo (Bonwell y Eison, 1991); La Teoría 

de la Autorregulación del Aprendizaje (Zimmerman, 2000) y la Teoría del 

Procesamiento de Información (Craik y Lockhart, 1972). 

Existen factores externos en los hábitos de estudio que dependerá de 

cada individuo y las actividades que realiza, las principales son la motivación y 

las metas que cada uno quiera lograr en el aspecto académico , luego los estilos 

de aprendizaje que ya cada estudiante conoce y debe fortalecer según sea el 

caso, luego se puede mencionar los factores ambientales como respetar los 

horarios establecidos así como la generación del espacio donde se colocarán los 

recursos y materiales tecnológicos que estén disponibles 

Dimensionando los hábitos de estudio para su mejor análisis se encontró 

la posición teórica de Enríquez (2015) quién consideró cuatro aspectos 

relevantes como son las condiciones ambientales donde se va a estudiar como 

aspecto relevante ya que el estudiante debe sentirse cómodo y sin distractores 

que interrumpan su aprendizaje. Ser planificado, es decir organizar su tiempo y 

respetar lo programado en un plan de estudios que le permita agendar y respetar 

los horarios programados para repasar cada asignatura siempre con la libertad 

de acomodar sus espacios y tiempo. Los materiales deben estar ordenados y 

saber en qué momento se utilizarán, siendo importante que sean didácticos y de 

fácil manipulación, ello contribuye en la adquisición del conocimiento. 

Asimilación, en este momento el estudiante debe comprender lo que lee ya que 

solo así podrá analizar y comprender las actividades propuestas. 

Realizando un análisis a profundidad sobre la dimensión condiciones 

ambientales son consideradas con una alta influencia ya que favorecen 
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directamente el aprendizaje, se debe tomar en cuenta las condiciones sobre la 

que los estudiantes acceden a desarrollar sus habilidades cognitivas. Aquí entra 

a tallar el estilo de vida, así como las actitudes del ambiente que los rodea 

afectando también directamente otros aspectos del comportamiento humano. La 

teoría cognoscitiva sustenta esta posición ya persona y el estilo con el que 

aprende son su estudio principal, así como procesa y almacena la información 

según Piaget y consolidado con los aportes de Vygotsky, Bruner y Ausubel (Soto 

y Rocha, 2020). 

Con respecto a la dimensión ser planificado permite al estudiante 

universitario consolidar objetivos claros para organizar su tiempo de forma 

efectiva ello se relaciona directamente con la calidad de hábitos de estudio que 

practique, será capaz de organizar su tiempo de manera efectiva, quitando la 

sensación de agobio ya que no tiene tiempo para el estudio efectivo, en 

consecuencia, su rendimiento académico será el beneficiado significativamente. 

Existen estudios que así lo han demostrado, también desarrollarán 

habilidades para organizar y gestionar su tiempo que están relacionadas con el 

mundo laboral. Algunas recomendaciones importantes para planificar son 

organizar un horario semanal o de preferencia mensual, organizar las tareas a 

realizar, es importante incluir también las actividades extracurriculares como 

tiempo libre y recreativas, finalmente la gestión del tiempo y aprender a descartar 

las actividades que no traerán beneficio es fundamental para el éxito académico 

(LLacsa, 2010). 

Con respecto a la dimensión materiales, es importante organizar 

sistemáticamente la información que se va recogiendo de las diferentes 

asignaturas de manera ordenada y accesible; algunas claves para ello son la 

visualización para lo que se puede utilizar gráficos, facilitar la comprensión de 

los temas, conectar ideas fuerza y comprender de forma rápida el tema a tratar, 

la memorización manipulando tarjetas, fichas pueden contribuir al aprendizaje 

más efectivo y a la retención de la información, planificar los momentos de 

aprendizaje, planificar el tiempo, el uso de refuerzo visual y táctil, la 

personalización según los estilos de aprendizaje, la motivación utilizando 

materiales llamativos y de calidad y un registro de progreso darán una sensación 

de satisfacción al ir realizando lo planificado previamente (Hernández, 1996). 
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Finalmente, la dimensión asimilación está referida al proceso de 

comprender e interiorizar la información de forma eficaz y si la relacionamos a 

los hábitos de estudio resulta un factor importante. Para lograr una adecuada 

asimilación es importante comprender a profundidad el tema a tratar, más allá 

de la simple memorización o conocimiento superficial, solo así se logrará una 

retención a largo plazo; facilitar las ideas haciendo uso del conocimiento previo 

los llevará a una comprensión global del tema; la resolución de problemas será 

más rápida y efectiva si la asimilación se realiza de manera adecuada, la 

reducción del estrés en los alumnos es importante, si sienten seguridad y 

confianza por que asimilaron bien los temas, el aumento de motivación al tener 

logros académicos permitirá que los estudiantes se sientan con ganas de 

continuar  planificando y desarrollando sus hábitos de estudio ya que será el fruto 

de su esfuerzo y facilitar el trabajo autónomo hará que los estudiantes trabajen 

independientemente sin depender de una instrucción directa (Pozar, 2002). 
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III. MÉTODO

 3.1Tipo y diseño de investigación 

Basada en un paradigma positivista se trabajó con un enfoque cuantitativo; el 

paradigma positivista o naturalista verifica el conocimiento mediante 

predicciones que son la formulación de hipótesis que luego serán verificadas 

luego de realizar la recolección de datos y procesadas según corresponda 

(Arispe et al., 2020). 

Fue cuantitativa ya que a través de instrumentos de recolección 

previamente validados y con una confiabilidad demostrada permitió dar 

respuesta a las preguntas de investigación luego de probar o rechazar sus 

hipótesis ya formuladas con anticipación, fueron procesados estadísticamente 

para medirse numéricamente arrojando porcentajes que sirvieron para el 

análisis, formulación de resultados y conclusiones (Tamayo, 1999). 

Fue tipo es básica también llamada pura, teórica o dogmática, se determina 

a partir del marco teórico al que pertenece, pretende optimizar el conocimiento 

científico sin la necesidad de contrastarlo en aspectos prácticos su finalidad es 

la formulación teoría a partir de la revisión profunda de la literatura científica 

(Hernández et al., 2018). 

El diseño propuesto fue no experimental ya que no se realiza manipulación 

de las variables de estudio limitando tan solo a buscar relaciones entre ellas, en 

este tipo de diseño no está permitido tener un grupo control o proponer un 

programa de mejora ya que solo está permitida la observación (Bernal,2022). 

El diseño o alcance fue correlacional ya que a través de la estadística se 

midió la relación entre dos variables tratando de comprenderlas sin la influencia 

de un tercer componente (Arispe et al., 2020). 
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Figura 1 

Diagrama de Correlación de las variables 

M: Muestra 

Ox: Habilidades investigativas 

Oy: Hábitos de estudio 

r: Relación entre las habilidades investigativas y los hábitos de estudio 

El método fue hipotético deductivo ya que formula hipótesis en función a la teoría 

analizada que serán puestas en verificación y siguiendo las reglas llevará a 

deducciones que arrojen conclusiones de forma apriorísticas que finalmente 

serán contrastadas para su rechazo o aprobación (Popper, 1980). 

3.2 Variables y operacionalización 

3.2.1 Definición conceptual de las habilidades investigativas 

Es la capacidad que desarrollan los estudiantes para llevar a cabo 

investigaciones de forma efectiva, implica diseñar, ejecutar y comunicar 

ideas de manera crítica y reflexiva desarrollando capacidades cognitivas que 

permitan llegar a un análisis crítico (Fernández et al., 2022). 

3.2.2 Definición operacional 

Las habilidades investigativas según la posición teórica serán divididas para su 

mejor estudio en las siguientes dimensiones: Dominio exploratorio con 8 

indicadores, Dominio tecnológico con 4, Dominio metodológico con 3, Dominio 

analítico e interpretativo con 4, Dominio comunicativo a nivel escrito con 6, Dominio 

comunicativo a nivel oral con 7 y Dominio cooperativo con 4 contando finalmente 
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con 36 indicadores (Fernández et al., 2022).  

3.2.3 Indicadores 

a). Búsqueda de información. b). Valor de la tecnología en la práctica 

académica. c). Conocimiento de las nociones básicas de la investigación. d). 

Conocimiento de estadística. e). Comunicación en el plano educativo a nivel 

oral. f). Comunicación en el plano educativo a nivel escrito. g). Trabajo en 

equipo. 

3.2.4 Escala 

  La escala utilizada fue ordinal. 

3.2.5 Definición conceptual Hábitos de estudio 

Son respuestas a un tipo de rutina diaria o estímulos que se aprende a partir 

de una práctica sistemática con el objetivo de mejorar el proceso de 

aprendizaje y rendimiento académico de los universitarios optimizando los 

resultados a partir de la dedicación de tiempo al estudio (Dollar y Miler, 

1996).  

3.2.6 Definición operacional 

Los hábitos de estudio proporcionan una base sólida para el éxito 

académico a largo plazo, implicará dividir la variable en las siguientes 

dimensiones según el marco teórico y el instrumento basado aprobado para 

la recolección de datos: Condiciones ambientales con 18 indicadores, 

Planificación de estudios con 11, Utilización de materiales con 14 y 

Asimilación de contenidos con 14 indicadores (Dollar y Miler, 1996). 

3.2.7 Indicadores 

a). Comodidad para estudiar. b). Priorización de tareas. c). Técnicas de 

trabajo para estudiar. d). Mecanismos para asimilar. 

3.2.8 Escala 

La escala utilizada fue ordinal. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población: 

Es un grupo completo de elementos o personas que poseen características 

comunes y que son el objeto de la investigación o el análisis y tiene un 

impacto significativo en la validación y aplicación de los resultados que darán 

respuesta a los objetivos de investigación (Carrasco, 2012). Se aplicó una 

encuesta a 80 estudiantes de IX y X ciclo de la Escuela de Educación Inicial 

de una Universidad Privada al Norte de Lima durante el periodo académico 

2024-1. 

 3.3.2 Muestra 

Es el subconjunto representativo de la población que es materia de estudio. 

En vez de analizar a toda la población se selecciona un extracto de ella para 

hacer inferencias sobre la población completa. Para poder generalizar los 

resultados es importante considerar ser cuidado y estratégico tomando en 

cuenta la representatividad, el tamaño, el proceso de selección, los criterios 

de inclusión y el porcentaje de error de muestreo, así como la 

reproductibilidad (Arispe et al., 2020).  

 La muestra serán 80 universitarias IX y X ciclo de la Escuela de Educación 

Inicial    de una Universidad Privada al Norte de Lima durante el periodo 

académico 2024-1siendo censal ya que se tomó a toda la población. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

La técnica son métodos utilizados para recoger información sobre la población 

estudiada en la investigación, es importante utilizarlas según el tipo de estudio 

para garantizar la recolección confiable de datos que den respuesta a las 

preguntas de investigación y posteriormente a la comprobación de hipótesis. Se 

utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de datos (Bernal,2022). 

Los instrumentos fueron dos cuestionarios estandarizados que recogieron 

información sobre las variables de estudio. Conceptualizando el cuestionario son 

formularios que pueden ser escritos o compartidos electrónicamente con 

preguntas determinadas dirigidas a recoger información sobre las dimensiones, 

podrán ser enviados por correo o a través de hojas impresas para su llenado 
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físico (Hernández et al., 2014). Se realizó un formulario de Google que fue 

enviado a los estudiantes para su llenado virtual a través de los grupos de 

WhatsApp. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos 

Tabla 1 

Ficha técnica del instrumento sobre habilidades investigativas 

Nombre Generalidades del instrumento Habilidades investigativas 

Creadores: Chávez, E, San Lucas, H y Falquez, J y Farfán (2023) 

Adaptación: Huaita Acha Delsi Mariela 

Aplicación: Individual 

Duración: 20 minutos 

Población: Estudiantes universitarios 

Preguntas: Escala de Likert (1=nunca, 2= casi nunca, 3= a veces, 4=casi 

siempre, 5= siempre 

Contenido: Consta de 36 preguntas dimensionadas en siente dimensiones 

Recolección: Recoge información a profundidad sobre las habilidades 

investigativas en estudiantes universitarios. 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento 2 HE 

Nombre Generalidades del instrumento HE 

Creadores: Pózar, F. (1989) España 

Adaptación: Huaita Acha Delsi Mariela 

Aplicación: Individual 

Duración: 20 minutos 

Población: Estudiantes universitarios 

Preguntas: Escala de Likert (1=nunca, 2= casi nunca, 3= a veces, 4=casi 

siempre, 5= siempre 

Contenido: Consta de 60 preguntas divididas en cuatro dimensiones 

Recolección: Recoge información a profundidad sobre los hábitos de estudio 

en universitarios. 
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3.4.2 La validez 

Es considerada la medida en que los instrumentos seleccionados midan lo 

que se pretende estudiar, ella garantiza resultados representativos y de 

utilidad, que den respuestas a las preguntas y comprueben las hipótesis 

planteadas de forma apriorística 

Tabla 3 

Juicio de expertos 

3.4.3 La confiabilidad 

 Hizo referencia a la estabilidad y consistencia de cada instrumento, es decir 

demostró la confiabilidad en diferentes contextos arrojando resultados 

consistentes y reproducibles haciendo que se pueda aplicar en diferentes 

lugares y momentos (Arispe et al., 2020). Se aplicó una prueba piloto a 20 

estudiantes universitarios recogiendo información en un grupo reducido de 

estudiantes a través de una prueba piloto con la que se elaboró una base de 

datos en el programa Excel que luego fueron llevados a al programa estadístico 

Spss. Se corroboró el grado de confiabilidad con el estadístico alfa de Cronbach 

ya que ambos instrumentos poseen una escala de Likert politómica llegando 

obtener una validez perfecta como se evidencia en la tabla. 

Experto/ Instrumentos Habilidades 

Investigativas 

Hábitos de 

Estudio 

Dra. Rosa Córdova S. 100% 100% 

   Dra. Melba Vásquez T. 100% 100% 

Dra. Rosario Lindo C. 100% 100% 
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Tabla 4 

Confiabilidad de las variables de estudio Habilidades investigativas y Hábitos 
de estudio 

3.5 Procedimiento 

Se realizaron las siguientes acciones para el logro de los resultados: a) 

Seleccionar la población y la muestra con la que se trabajó que en este caso 

fueron las estudiantes de una universidad privada de Lima. b). Se seleccionaron 

los instrumentos para recoger la información requerida. c). Se validaron dichos 

instrumentos a través de un juicio de expertos. d). Se realizó la prueba piloto de 

ambos instrumentos. e). Se aplicó la encuesta en la universidad seleccionada 

previa autorización de la autoridad inmediata. f).  Se solicitó autorización a cada 

estudiante a través de la firma del consentimiento informado. g). Se aplicaron los 

cuestionarios a través de un formulario de Google que luego fueron tabulados en 

una base de datos.  

3.6  Método de análisis de datos 

Una vez elaborada la base de datos se procedió a pasar la información al 

programa estadístico SPSS versión 26, analizándolos de forma descriptiva e 

inferencial, luego se comprobaron las hipótesis planteadas para aprobarlas o 

rechazarlas. Finalmente, se realizó la discusión de los resultados triangulándolos 

con el marco teórico conceptual y se plantearon las conclusiones y 

recomendaciones. 

Variables/Confiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Habilidades investigativas ,892 20 

Hábitos de estudio ,846 20 
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3.7 Aspectos éticos 

Se elaboraron las bases teóricas y conceptuales, así como la recolección y 

análisis de los resultados teniendo en cuenta las normas de redacción APA, 

respetando los derechos de autor, citando y referenciando cada concepto, 

teorías e idea. El trabajo académico pasó por la revisión anti plagio a través del 

Turnitin. Finalmente, su desarrollo estuvo sujeto a los criterios establecidos en la 

guía de productos de investigación vigente al periodo académico. Se respetó la 

anonimidad de los participantes en la encuesta. 
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IV.RESULTADOS 

Se analizaron los resultados descriptivos: 

Tabla 5 

Frecuencia de la Variable Habilidades investigativas 

Habilidades investigativas 

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 6 7,5 7,5 7,5 

Medio 54 67,5 67,5 75,0 

Alto 20 25,0 25,0 100,0 

Total 80 100,0 100,0 

Figura 2 

Frecuencia de la Variable Habilidades investigativas 

La tabla 5 y figura 2 evidenciaron que el 7,5 % de estudiantes universitarios 

posee un nivel bajo de habilidades para investigar, el 67.5 % un nivel medio y 

tan solo el 25 % un nivel alto. Ello implica que hay un nivel medio logrado en 

los universitarios. 

67,5 % 

25 % 

7,5 % 
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Tabla 6 
Frecuencia de la Variable Hábitos de estudio 
 

Hábitos de estudio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 12 15,0 15,0 15,0 

Medio 46 57,5 57,5 72,5 

Alto 22 27,5 27,5 100,0 

Total 80 100,0 100,0  

 

Figura 3 

Distribución de Hábitos de estudio según niveles 

 

 
 

La tabla 6 y figura 3 evidenciaron que el 15 % de estudiantes universitarios posee 

un nivel bajo de HE, el 57,5 % un nivel medio y tan solo el 27,5 % un nivel alto. 

Ello implica que los estudiantes poseen un nivel medio de logro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

57,5 % 

 

27,5 % 

 
15 % 
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Tabla 7 
Resultados de la Prueba de normalidad de 
 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades investigativas ,069 80 ,200* 

Hábitos de estudio ,069 80 ,200* 

 

H1: Los datos no siguen una distribución normal 

H0: Los datos siguen una distribución normal 

En la tabla 7 se mostró que el valor calculado de significancia del test de 

normalidad es mayor que el valor teórico α= 0,05. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis alternativa y se acepta la hipótesis nula. Esto indica que los datos 

siguen una distribución normal. En consecuencia, se trata de un análisis 

paramétrico y se empleará el coeficiente de Pearson para determinar la 

correlación. 

 
Tabla 8 
Correlación entre las Habilidades investigativas y Hábitos de estudio 
 

Correlaciones 

 

Habilidades 

investigativas 

Hábitos de 

estudio 

Habilidades investigativas Correlación de Pearson 1 ,720** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Hábitos de estudio Correlación de Pearson ,720** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 80 80 

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

 

H1: Hay relación entre las habilidades investigativas y los hábitos de estudio en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

H0: No hay relación entre las habilidades investigativas y los hábitos de estudio 

en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

En la tabla 8 se identificó una relación rs = 0,720** entre las variables, indicando 

una relación positiva con un buen nivel de correlación. Dado que el valor de 



25 
 

significancia observado es p = 0,000, el cual es menor que el valor teórico de α 

= 0,05, se concluye que hay una relación entre las variables. 

Tabla 9 
Correlación entre las Habilidades investigativas y las condiciones ambientales 

 

Correlaciones 

 

Habilidades 

investigativas 

Condiciones 

ambientales 

Habilidades investigativas Correlación de Pearson 1 ,670** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Condiciones ambientales Correlación de Pearson ,670** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 80 80 

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

 

H1: Hay relación entre las habilidades investigativas y las condiciones 

ambientales en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

H0: No hay relación entre las habilidades investigativas y las condiciones 

ambientales en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

 

La tabla muestra una relación rs = 0,670** entre las habilidades investigativas y 

las condiciones ambientales, indicando una relación positiva con un buen nivel 

de correlación. Como el valor de significancia observado es p = 0,000, que es 

menor que el valor teórico α = 0,05, se puede concluir que hay una relación, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula. 

Tabla 10 
Correlación entre las Habilidades investigativas y la planificación de estudios 
 
 

Correlaciones 

 

Habilidades 

investigativas 

Planificación 

de estudios 

Habilidades investigativas Correlación de Pearson 1 ,545** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Planificación de estudios Correlación de Pearson ,545** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 80 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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H1: Hay relación entre las habilidades investigativas y la planificación de estudios 

en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

H0: No hay entre las habilidades investigativas y la planificación de estudios en 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

 

En la tabla 10 se observa una relación rs = 0,545** entre las habilidades 

investigativas y la planificación de estudios, lo que indica una relación positiva 

con un nivel de correlación moderada. Dado que el valor de significancia 

observado es p = 0,000, el cual es menor que el valor teórico α = 0,05, se puede 

concluir que hay una relación, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 11 
Correlación entre las Habilidades investigativas y la utilización de materiales 

 

Correlaciones 

 

Habilidades 

investigativas 

Utilización de 

materiales 

Habilidades investigativas Correlación de Pearson 1 ,650** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Utilización de materiales Correlación de Pearson ,650** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 80 80 

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

 

H1:  Hay relación entre las habilidades investigativas y la utilización de materiales 

en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

H0: No hay relación entre las habilidades investigativas y la utilización de 

materiales en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

  

En la tabla 11 se muestra una relación rs = 0,650 entre las habilidades 

investigativas y la utilización de materiales, indicando una relación positiva con 

un buen nivel de correlación. Como el valor de significancia observado es p = 

0,000, que es menor que el valor teórico α = 0,05, se puede concluir que existe 

una relación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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Tabla 12 
Correlación entre las Habilidades investigativas y la asimilación de contenidos 

 

Correlaciones 

 

Habilidades 

investigativas 

Asimilación de 

contenidos 

Habilidades investigativas Correlación de Pearson 1 ,594** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 80 80 

Asimilación de contenidos Correlación de Pearson ,594** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 80 80 

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

 

H1: Hay relación entre las habilidades investigativas y la asimilación de 

contenidos en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

H0: No hay relación entre las habilidades investigativas y la asimilación de 

contenidos en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024. 

  

En la tabla 12 se muestra una relación rs = 0,594 entre las habilidades 

investigativas y la asimilación de contenidos, lo que indica una relación positiva 

con un nivel de correlación moderado. Dado que el valor de significancia 

observado es p = 0,000, que es menor que el valor teórico α = 0,05, se puede 

concluir que existe una relación, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN

El principal objetivo de estudio permitió corroborar una correlación positiva alta 

entre ambas variables (p= 0,001 y Pearson=,720**) concluyó asegurando la 

existencia de una relación significativa entre las habilidades investigativas y los 

hábitos de estudio. Los resultados se relacionan con los hallazgos encontrados 

por Advíncula y Aguirre, (2021) quiénes analizaron la forma de estudiar y la 

autorregulación para aprender arrojando como resultado relación positiva 

significativa entre ambas variables. A su vez, Riveros et al. (2022) relacionaron 

lo digital e investigativo, concluyendo que tanto las habilidades digitales e 

investigativas guardan conexión. Las universidades peruanas desarrollan 

currículos que incluye investigación formativa y, a pesar de ello, no son las 

deseadas aún correlacionándose, a pesar que no se encontró correlación en 

todas las hipótesis la general si mostró un nivel alto. Los resultados sugieren que 

la formación académica actual se enfoca más en aspectos teóricos y 

metodológicos iniciales de la investigación, pero podría estar fallando en 

proporcionar una capacitación integral que incluya el análisis crítico y la 

comunicación efectiva de los resultados. Las diferencias observadas pueden 

estar relacionadas con la disponibilidad y el acceso a recursos específicos de 

investigación, así como con las prácticas pedagógicas de cada facultad. 

      La teoría que sustentó el desarrollo de las habilidades para investigar fue el 

modelo de habilidades para la investigación de Biggs (2003) que planteó la 

necesidad que los universitarios dentro del desarrollo de su aprendizaje reciban 

modelos que puedan cultivar en su día a día estudiando bajo una cultura de 

investigación. A su vez, el modelo planteado por Leedy y Ormrod (2013) quiénes 

planteamiento el problema y la elección adecuada del método a utilizar siendo 

necesario revisar y fortalecer el currículo educativo para asegurar una formación 

equilibrada que cubra todas las etapas del proceso investigativo. La universidad 

debería proporcionar más oportunidades de desarrollo profesional en 

habilidades investigativas, incluyendo talleres y cursos específicos para mejorar 

la interpretación de datos y la redacción científica. 

     El primer objetivo específico busco la correlación entre las habilidades en 

investigación y las condiciones ambientales encontrando como resultado que, 
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(rs = ,628** y Pearson=,670**) evidenciando una relación positiva buena. En esta 

línea Casanova et al. (2021) analizaron acciones que fortalecieron las 

habilidades en investigación, concluyendo con el análisis reflexivo de los 

estudiantes sobre la situación en la que se encuentran como inicio para la 

búsqueda de soluciones a las falencias observadas en el proceso del desarrollo 

de habilidades para investigar, se respetaron sus características personales de 

cada estudiante. Cabe resaltar que Astopillo (2020) estudió las habilidades para 

investigar y las condiciones ambientales en universitarios dejando un puntaje 

tres considerado como suficiente tanto en la variable como en sus dimensiones 

integrando el enfoque ambiental. Cuando se encuesta a estudiantes 

universitarios en su mayoría declara tener hábitos de estudio regulares, pero con 

variaciones significativas en la calidad y efectividad de estos hábitos. Las 

técnicas de estudio más utilizadas incluyen la lectura repetitiva y la toma de 

apuntes, mientras que técnicas más avanzadas como el autoexamen y la 

elaboración de mapas conceptuales son menos frecuentes. Existen teorías 

sobre las que se fundamenta la variable hábitos de estudio y, partiendo de la 

psicología está la propuesta por Skinner (1938) quién sugirió que se pueden 

desarrollar a través del refuerzo positivo y negativo en el espacio donde se 

desarrollan. El análisis refleja una necesidad de fomentar la autonomía y la 

autodisciplina en los estudiantes, así como de enseñarles técnicas de estudio 

más efectivas y basadas en la evidencia. Factores como el entorno familiar, las 

responsabilidades laborales y el acceso a recursos académicos también influyen 

en los hábitos de estudio.  

 

      El segundo objetivo específico fue diferenciar las habilidades investigativas 

y la planificación de estudios hallando una relación (rs = ,545** y Pearson=,000) 

indicando la existe de una relación positiva, con un nivel de correlación 

moderada. Los resultados obtenidos son comparables con la investigación 

realizada por Guerra, (2023) quién realizó un estudio sobre actitudes y 

competencias en las áreas investigativas en estudiante universitarios limeños 

encontrando una relación positiva y de moderada intensidad concluyendo que la 

actitud favorece el desarrollo de competencias para investigar. Del mismo modo, 

Urrego et al. (2022) investigaron el bienestar y los hábitos para estudiar y Tics, 

hallando una relación significativa y positiva en las variables. Triangulando la 
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idea encontramos la posición teórica de Deci y Ryan (1985), quienes 

consideraron la motivación intrínseca y la autonomía. Argumentando que los 

estudiantes son más propensos a desarrollar hábitos de estudio efectivos 

cuando hay motivación y un valor para esforzarse. En esta línea la Teoría de la 

Motivación Extrínseca e Intrínseca explicó cómo los factores motivacionales, ya 

sean intrínsecos (propios del individuo) o extrínsecos (externos, como 

recompensas o presiones sociales), influyen en la formación de hábitos y su 

efectividad. Las universidades deberían implementar programas de orientación 

y apoyo que enseñen a las estudiantes técnicas de estudio efectivas y 

personalizadas siendo crucial desarrollar políticas que equilibren las cargas 

académicas, promoviendo entornos de estudio saludables y sostenibles. 

     El tercer objetivo específico fue examinar la relación entre las habilidades 

investigativas y la utilización de materiales, encontrando una relación (rs = ,650**

y Pearson=,000**) demostrando que existe una relación positiva, con un nivel de 

correlación buena. Comparando los resultados con investigaciones como la 

realizada por Campoy et al. (2020) los estudiantes dedican poco tiempo al 

estudio ya que lo compaginan con el trabajo, indicando que tienen malos hábitos 

de estudio, afirmando que le dedican entre una y cinco horas de estudio 

semanales. También Castañeda y Carpio (2023) realizaron un estudio sobre 

técnicas y forma de estudiar sintetizando que existen diversas técnicas, que se 

consolidan con el logro de habilidades de los alumnos para resumir, sintetizar, 

jerarquizar entro otros. Con respecto a la dimensión materiales, es importante 

organizar sistemáticamente la información que se va recogiendo de las 

diferentes asignaturas de manera ordenada y accesible; algunas claves para ello 

son la visualización para lo que se puede utilizar gráficos, facilitar la comprensión 

de los temas, conectar ideas fuerza y comprender de forma rápida el tema a 

tratar, la memorización manipulando tarjetas, fichas pueden contribuir al 

aprendizaje más efectivo y a la retención de la información (Henríquez, 2015). 

Estudiantes con mejores hábitos de estudio tienden a desarrollar habilidades 

investigativas más sólidas. Esto sugiere que un enfoque integrado que mejore 

ambos aspectos podría ser particularmente beneficioso. Los programas de 

desarrollo de habilidades investigativas deberían incluir componentes que 

también fortalezcan los hábitos de estudio, promoviendo una sinergia que 

potencie el aprendizaje y la investigación 
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El cuarto objetivo específico fue comparar las habilidades investigativas y 

la asimilación de contenidos, encontrando una relación (rs = ,140 y 

Pearson=,670**), indicativo que existe una relación positiva, con un nivel de 

correlación buena. En esta línea Cordonez (2023) estudió la educación virtual y 

los hábitos de estudio encontrando que la educación virtual necesita de hábitos 

permanentes de estudiar para garantizar su éxito y con respecto a sus 

dimensiones tiempo, planificación y concentración se relacionan directamente. 

Del mismo modo Navas et al. (2020) valoraron la importancia de la investigación 

en todas las disciplinas de formación, observando la influencia directa entre las 

variables siendo un motor importante para el desarrollo de la parte física en la 

formación de profesionales. Las habilidades para investigar se pueden utilizar en 

todos los campos del conocimiento ya que permitirá el progreso académico y 

científico. Así mismo es facilitador del análisis de su contexto, justificación y 

conexión lógica.  

Finalmente, los estudiantes universitarios deben ser acompañados en el 

desarrollo de las habilidades para investigar por sus docentes, quiénes al 

conocer las estrategias para su desarrollo brindaran métodos que tienen como 

fondo las nociones pedagógicas para promover la inquietud por investigar 

comenzando por el lugar donde trabajan y se desenvuelven buscando 

soluciones a todo lo observado, generar los espacios de aprendizaje que faciliten 

un clima de confianza, seguridad, autoestima y empatía (Medina, 2020). Los 

resultados analizados subrayan la importancia de abordar tanto las habilidades 

investigativas como los hábitos de estudio de manera integral y holística, 

promoviendo un enfoque educativo que prepare mejor a los estudiantes para los 

desafíos académicos y profesionales.
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VI. CONCLUSIONES

Primero 

Se encontró una correlación buena de Pearson con rs = ,720** y un nivel de 

significancia igual a 0.000<0.05 entre la variable habilidades investigativas y los 

hábitos de estudio. Por lo tanto, desarrollar buenos hábitos de estudio favorece 

el desarrollo de las habilidades investigativas. 

Segundo 

Se halló una relación positiva, con un nivel de correlación buena entre las 

habilidades investigativas y las condiciones ambientales en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima. El espacio de aprendizaje en el hogar favorece el 

desarrollo de las habilidades para investigar. 

Tercero 

Destacó una relación positiva, con un nivel de correlación moderada entre las 

habilidades investigativas y la planificación de estudios en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima.La organización del aprendizaje desde el hogar 

favorece medianamente las habilidades para investigar. 

Cuarto 

Hubo una relación positiva, con un nivel de correlación buena entre las 

habilidades investigativas y la utilización de materiales en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima.La utilización de materiales favorece las 

habilidades para investigar. 

Quinto 

Existió una relación positiva, con un nivel de correlación moderada entre las 

habilidades investigativas y la asimilación de contenidos en estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima. La asimilación de contenidos favorece 

medianamente las habilidades para investigar. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero 

Diseñar e implementar programas de capacitación que aborden 

simultáneamente las HI y los HE. Estos programas deben incluir talleres 

prácticos sobre técnicas de estudio avanzadas y metodologías de investigación, 

así como seminarios sobre la importancia de la autodisciplina y la organización 

del tiempo. 

Segundo 

Optimizar las condiciones ambientales para mejorar aún más las HI de los 

estudiantes invirtiendo en la creación de espacios, laboratorios bien equipados 

que faciliten la investigación Estos espacios deben ser accesibles, cómodos y 

estar dotados de las tecnologías y recursos necesarios para el desarrollo de 

proyectos investigativos. 

Tercero 

Crear un entorno académico propicio para el desarrollo de estas competencias, 

fomentando una cultura de investigación y una planificación efectiva del estudio, 

lo que, en última instancia, contribuirá a una educación universitaria de mayor 

calidad y relevancia. 

Cuarto 

Para superar la desconexión entre las habilidades investigativas y la utilización 

de materiales, es esencial implementar estrategias integrales que optimicen los 

recursos didácticos y promuevan su uso efectivo en el proceso de investigación. 

Quinto 

Para maximizar el impacto positivo de las habilidades investigativas en la 

asimilación de contenidos, es esencial implementar estrategias integrales que 

fortalezcan ambas áreas, tanto en el fortalecimiento del currículo académico 

como en la implementación de seminarios y talleres, el fomento de la lectura 



34 

crítica, el análisis además del uso tecnológico. 
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ANEXOS 

Anexo 1  
Operacionalización de las variables 

Operacionalización de la Variable 1 Habilidades investigativas 

Dimensiones Indicadores Items Escala Nivel / 
Rango 

Dimensiones: 

Dominio 

exploratorio 

Dominio 

tecnológico 

Dominio 

metodológico 

Dominio analítico e 

interpretativo  

Dominio 

comunicativo a 

nivel escrito 

Dominio 

comunicativo a 

nivel oral 

Dominio 

cooperativo 

Búsqueda de 
información 
Valor de la tecnología 
en la práctica 
académica. 
Conocimiento de las 
nociones básicas de la 
investigación. 
Conocimiento de 
estadística. 

Comunicación en el 
plano educativo a nivel 
oral. 

Comunicación en el 
plano educativo a nivel 
escrito. 
Trabajo en equipo 

1-8 
9-12 

13-15 

16-19 

20-25 

26-32 

33-36 

Ordinal 
1 =   Nunca 
2=    Casi 
Nunca 
3=    A veces 
4=    Casi 
Siempre 
5=    Siempre 

Bajo:  
76-106 
Medio: 
107-137 
Alto:  
138-168 

Operacionalización de la Variable 2 Hábitos de estudio 

Dimensiones Indicadores Items Escala Nivel / 
Rango 

Dimensiones: 

Condiciones 

ambientales 

Planificación de 

estudios 

Utilización de 

Materiales 

Asimilación de 

contenidos 

Comodidad para 

estudiar 

Priorización de tareas 

Técnicas de trabajo 

para estudiar 

Mecanismos para 

asimilar 

1-18 

19-30 

31-45 

46-60 

Ordinal 
1 =   Nunca 
2=    Casi 
Nunca 
3=    A veces 
4=    Casi 
Siempre 
5=    Siempre 

Alto 

144-195 

Medio 

196-247 

Bajo 

248-300 



 
 

 
 
 
Anexo 2 
Instrumentos de recolección de datos 

 
CUESTIONARIO SOBRE HABILIDADES INVESTIGATIVAS 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Cuestionario sobre Hábitos de Estudio 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
Anexo 4 
Validación de los instrumentos de recolección de datos 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Anexo 4 
Consentimiento informado y procesamiento de datos para la confiabilidad 
 
 
 

 
Consentimiento Informado 

 
Título de la investigación: Habilidades investigativas y hábitos de estudio en 
estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024 
Investigadora: Huaita Acha Delsi Mariela 
 
Propósito del estudio 
Le invitamos a participar en la investigación titulada “Habilidades investigativas 
y hábitos de estudio en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2024”, 
cuyo objetivo es Determinar la relación entre las Habilidades investigativas y 
hábitos de estudio en estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 
2024.Esta investigación es desarrollada por estudiantes del programa de estudio 
Segunda Especialidad, de la Universidad César Vallejo del campus Lima Norte, 
aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad         y         con         
el         permiso         de    una          institución universitaria privada de Lima 
Norte. 
La educación superior representa un período crucial en la vida de los 
estudiantes, se espera que adquieran habilidades de investigación sólidas y 
establezcan hábitos de estudio efectivos. Estas habilidades y hábitos son 
fundamentales para el éxito académico, la adquisición de conocimiento y la 
preparación para el mundo laboral. Sin embargo, en la actualidad, existen 
brechas notables en el desarrollo de las habilidades investigativas y los hábitos 
de estudio directamente relacionados con el proceso de aprendizaje y desarrollo. 
 
Procedimiento 
Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar 
los procedimientos del estudio): 
Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y 
algunas preguntas  
Esta encuesta o entrevista tendrá un tiempo aproximado de 60 minutos y 
se realizará en forma virtual. Las respuestas al cuestionario serán codificadas 
usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas. 
 
Participación voluntaria (principio de autonomía): 
Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 
desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no 
desea continuar puede hacerlo sin ningún problema.  
Riesgo (principio de No maleficencia):  
Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 
la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 
generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no.  
Beneficios (principio de beneficencia):  



Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 
institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio económico 
ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud individual de la 
persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán convertirse en beneficio 
de la salud pública.  
Confidencialidad (principio de justicia):  
Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 
identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 
es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 
la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal 
y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente.  
Problemas o preguntas:  
Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigadora 
Delsi Mariela Huaita Acha al email: dhuaitaa@ucvivirtual.edu.pe y asesor Dr. 
Guido Bravo al email: GUIDOJBH@ucvvirtual.edu.pe 
Consentimiento  
Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en 
la investigación antes mencionada.  
Nombre y apellidos:  
Fecha y hora:  

Nombre y apellidos: 
Firma(s): 
Fecha y hora:  

mailto:dhuaitaa@ucvivirtual.edu.pe



