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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo presenta como problema: ¿Cuál es la correlación 

entre las capacidades de investigación formativa y el grado de actitud hacia la 

investigación científica en estudiantes de posgrado en Teología de la UPeU? El propósito 

principal es determinar y comprender vinculación entre capacidades de investigación 

formativa (CIF) y nivel de actitud hacia investigación científica (AHIC) en estos 

educandos, con objetivos específicos que incluyen indicar la vinculación entre manejo de 

información en investigación formativa y AHIC, así como también identificar nivel de 

CIF y nivel de AHIC. La metodología empleada adopta un análisis cuantitativo, no 

experimental y correlacional descriptivo transversal. La población objeto de estudio 

consistió en 55 maestrandos en Teología de la UPeU, seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico. Se emplearon 2 instrumentos de recolección de datos: 1 

cuestionario y 1 inventario de tipo escala Likert. Por medio de aplicación de la prueba de 

hipótesis de correlación de Pearson (coeficiente "r"), se consiguió un hallazgo que arrojó 

un coeficiente correlacional de "r" de Pearson igual a 0,028, con un valor P de 0,844, 

superando el umbral de significancia de 0,05 (5%). Este resultado indicó la inexistencia 

de una relación significativa. En consecuencia, se llegó a concluir que no hay una 

conexión significativa además de directa entre variables examinadas en este análisis. 

Palabras clave: Actitud investigativa y formación, manejo de información, pensamiento 

crítico, valoración docente. 
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ABSTRACT 

The present research work addresses following problem: What is the correlation 

between formative research skills and level of attitude towards scientific research in 

postgraduate students in Theology at UPeU? The main purpose is determine and 

understand relationship between formative research skills and level attitude towards 

scientific research in these students, with specific objectives that include establishing 

connection between information management in formative research and AHIC, as well 

as identifying level CIF and level AHIC. The methodology employed adopts a 

quantitative, non-experimental, and cross-sectional correlational analysis. The study 

population consisted of 55 masters Theology at UPeU, selected through non-probabilistic 

sampling. Two data collection instruments were used: 1 questionnaire and 1 Likert scale 

inventory. By applying the Pearson correlation hypothesis test ("r" coefficient), a finding 

was obtained that yielded Pearson correlation coefficient "r" equal to 0.028, with P-value 

of 0.844, surpassing significance threshold of 0.05 (5%). This result indicated the absence 

of a significant relationship. Consequently, it was concluded that there is no significant, 

as well as direct, connection between variables examined in this analysis. 

 

Keywords: Investigative attitude and training, information management, critical 

thinking, teaching assessment. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, instituciones académicas ubicadas en diversas regiones, 

desempeñan un papel esencial en el progreso integral de la sociedad. Su misión consiste 

en educar a individuos competentes para abordar desafíos tanto locales como globales. 

La influencia significativa que ejercen sobre la sociedad está directamente vinculada a la 

calidad de las investigaciones que llevan a cabo. Por ende, las universidades se centran 

en la formación de profesionales con habilidades que les faculten para destacar en el 

ámbito del estudio.  

La dificultad a nivel internacional radica en que gran parte de los universitarios 

pertenecientes a posgrado dan cumplimiento satisfactoriamente con las asignatura 

requeridas en maestría o doctorado; no obstante, muy pocos alcanzan finalización general 

debido a que no logran exponer su estudio o trabajo investigativo final, los registros 

reflejan que en regiones de lengua inglesa únicamente 50% da cumplimiento a la defensa 

de estudio para adquirir el grado, a diferencia de Sudamérica, como es el caso de 

Argentina tan solo 10% llega a culminar de forma satisfactoria programas en posgrado 

(Carlino, 2005). En el resto de naciones de América del Sur, se observa una dinámica 

similar. Esta coyuntura demanda la atención de investigadores con el propósito de asistir 

a los estudiantes de posgrado en la exitosa conclusión de sus estudios, capacitándolos 

para aportar al progreso de la comunidad y fortalecer su desarrollo profesional.  

Asimismo, más allá de argumentación de tesis, actualmente la investigación posee 

como finalidad un alcance general, debido a que debe difundirse en un artículo científico 

en diferentes revistas indexadas presentes; pese a ello, de los pocos individuos que 

consiguen sustentar su estudio, en un análisis de 10 años efectuado en territorio peruano 

se evidenció que, gran parte de estudios llegaron a difundirse como artículos con 

propósito de poseer una extensión superior se hallan en revistas locales no indexadas y 

con preminencia de la lengua castellana (Castro et al., 2018). Esto evidencia que la calidad 

de la indagación científica en estudiantes de posgrado es deficiente, lo que conduce a una 

generación limitada de estudios de elevado calibre.  

La problemática no se limita únicamente a educandos, ya sean de pregrado o 

posgrado, sino que igualmente abarca a docentes en su papel de instructores. Respecto a 

ello, educandos llegan a percibir que la formación investigativa es escasa para conseguir 
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ejecución de su estudio, por lo que no posibilita implementar habilidades indagadoras 

(Flores y Calero, 2011), eso repercute afectando su estado de ánimo al instante de efectuar 

su análisis en las diversas casas superiores de la región. Basándonos en lo anteriormente 

expuesto, se puede inferir que los estudiantes están expuestos a una instrucción 

investigativa en las instituciones educativas que no les haga posible consolidar ni cultivar 

sus habilidades en investigación. Esta situación repercute en desafíos al llevar a cabo 

proyectos de tesis, manifestándose en una actitud desfavorable y en la incapacidad para 

realizar trabajos investigativos de manera efectiva.  

Ante lo referido, la finalidad de este trabajo investigativo es explorar la 

correspondiente interrogante: ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades de 

investigación formativa y el nivel de actitud hacia la investigación científica en los 

estudiantes de posgrado en Teología de la UPeU? El propósito es identificar y comprender 

la conexión entre habilidades de investigación formativa y nivel de actitud hacia 

investigación científica en este grupo de educandos. La metodología adoptada para este 

estudio es de enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional. 

La estructura de esta investigación se compone de cuatro capítulos estructurados 

de la correspondiente forma: el primer apartado aborda marco teórico y justificación; el 

segundo apartado incluye la exposición de problemática, justificación, objetivos además 

de hipótesis; el tercer apartado detalla metodología efectuada; y, por último, el cuarto 

apartado expone hallazgos obtenidos y discusión correspondiente. 
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CAPÍTULO I  

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Investigación científica  

Este término abarca integración de diversos elementos que su propia esencia 

demanda, abarcando procesos, la aplicación de métodos, así como la demostración y 

el descubrimiento de conocimientos. (Gonzalez et al., 1996) (Martínez, 2011) (Caron 

et al., 2020); por lo cual es entendido como un método integral que posibilite el 

afianzamiento de definiciones además de diseños nuevos, estos profundizan el 

raciocinio, así como proporcionan alternativas de solución ante las dificultades, 

donde Hernández señala que “la investigación es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o 

problema”. Teniendo un fin holístico que posibilita la comprensión del entorno al 

evaluar la finalidad, identificar sus características y evaluar su condición actual. En 

otras palabras, efectuar método científico  para obtener las conclusiones que hagan 

factible plantear una respuesta convincente en cada situación analizada por el autor 

(Davis et al., 2014) (García-González y Sánchez-Sánchez, 2020). 

1.1.2. Investigación formativa  

Para conceptualizar este tópico resulta apropiado comenzar examinando su 

soporte teórico y filosófico. El planteamiento socio histórico-cultural de Vygotsky es 

el cimento teórico, desarrollo investigativo que refiere al maestro como intermediario 

del procedimiento que dirige sus conocimientos referente al cimiento de una acción 

externa como interna, el maestro en su proceder pedagógico debe guiar al análisis 

para fortificar la discusión entre educandos y educadores con el propósito de alcanzar 

con satisfacción la profesión de educación (Vygotsky, 1987). Además, la exploración 

didáctica emana del enfoque constructivista, quien brindo contribuciones notorias 
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fue Bruner (1963), al abordar el aprendizaje por descubrimiento, fue continuado por 

Piaget el cual detalló que la didáctica es método colectivo además de dinámico 

(Carvajal, 2016).  

El soporte filosófico que sustenta la indagación se halla la Concepción 

Materialista de la Historia, destacando como particularidad su disposición social 

básica que propone que el sujeto colectivo establece la disciplina comunitaria (Marx, 

1975), los estudios filosóficos visualizan en educandos factores como: civilización, 

raíz, status comunal, eso es definitivo en la instrucción examinadora. 

Al tratar el tópico de indagación educativa, se generan conceptualizaciones 

que potencian su entendimiento, por tanto resulta relevante comprender la enseñanza, 

habilidades, destrezas y disposiciones ligadas a exploración (Rojas y Aguirre, 2015). 

En esta perspectiva, se proporciona un vistazo general sobre cómo los autores 

abordan estos conceptos y cómo se relacionan con la investigación instructiva. 

La definición de formación conforme a Restrepo (2003), se explica como “dar 

forma, de estructurar algo a lo largo de un proceso”. Además, es interpretada 

partiendo de un sustento antropológico además de cultural, como un procedimiento 

constante de volverse humano, por ello no está limitado a contexto institucional como 

un centro educativo sino como un método que se da en la vida diaria y que nunca 

culmina (Mendoza, 2016). Del mismo modo, Campo y Retrepo (1998) como se citó 

en Maldonado et al. (2007) refiere que una instrucción resulta “un proceso que se 

realiza desde que uno nace y que se complementa en la escuela y la sociedad”. Lo 

expuesto anteriormente aclara que la formación representa una estabilidad armónica 

de diversas dimensiones del ser que afecta a la totalidad de la existencia. En ese 

mismo lineamiento de reflexión, Orozo (1999) como se citó en Maldonado et al. 

(2007) señala que la didáctica “es aquella que permite crecer desde dentro, en y para 

la libertad de la personas”. 

Asimismo, se fomentan facultades analíticas como un componente esencial 

de la formación académica de los educandos, dado que constituyen el cimiento de la 

posteridad de la formación, tanto a nivel regional como a escala internacional. Para 

lo cual se debe generar desde el preescolar hasta posgrado, las destrezas indagadoras 
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como las demás es una actividad complicada que necesita el compromiso de la 

totalidad de actores formativos y su correspondiente estructuración (Aldana-Zavala 

et al., 2020) (Borrero, 2019) (Menéndez et al., 2021). También, es conveniente que 

vaya seguido con un hincapié destacado en progreso de Tics puesto que benefician 

destrezas indagadas (Sanjines, 2020). 

En tal sentido, el adiestramiento para el análisis se comprende como un 

método deliberado, que posibilita instruir al educando para mejorar la habilidad y se 

sostiene en diferentes procesos variando la finalidad esencial que lo dirige (Moreno, 

2005). Por su parte, Guerra (2017) lo describe como la agrupación de iniciativas 

orientadas a que tanto estudiantes como docentes adquieran las habilidades y 

conocimientos necesarios para ingresar al ámbito de la investigación, 

desempeñándose con eficacia mediante la exhibición de capacidades analíticas e 

innovadoras que aporten al ámbito educativo y fructífero. 

Las conceptualizaciones más actuales son de Córdoba (2016), quien refiere 

que “la formación investigativa es un asunto complejo que exige abordarse desde 

didácticas diferentes a las del método tradicional”, de igual manera Flores y Calero 

(2011), explican el término instrucción explorativa, definiéndola como  una vía para 

“desarrollar un conjunto de capacidades complejas tales como: cognoscitivas, 

lingüísticas, metodológicas, sistematización prospectiva, creatividad e innovación, 

usos de Tics. Además, deberán integrar habilidades, destrezas, actitudes y valores”. 

La totalidad de expuesto incluye una serie de tácticas empleadas para estimular el 

aprendizaje y el crecimiento en el contexto investigativo, comprendiendo tanto 

elementos teóricos como prácticos. El propósito es obtener una investigación 

productiva además de efectiva. 

En el entorno universitario, la investigación formativa se considera una 

capacidad cognitiva relacionada con la averiguación disciplinada, la rama del saber 

y raciocinio, y evidencia habilidades prácticas al elaborar los elementos 

fundamentales del planteamiento de tesis. Estos logros son alcanzados por los 

graduados en el transcurso de su carrera profesional (Bullón, 2018), esto implica que 

en el nivel de posgrado, el estudiante debería estar familiarizado con la investigación. 

En este sentido, la formación a nivel de posgrado abarca un plan de vida que incluye, 
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en primer lugar, que la producción de conocimiento no solo tiene un componente 

epistemológico, sino también axiológico; es decir, está relacionada con acciones, 

decisiones y honestidad intelectual asociada a las ciencias humanas, la filosofía y la 

educación. En segundo lugar, implica la gestión del pensamiento, definiendo 

acciones futuras y estableciendo criterios éticos para los estudiantes de posgrado. En 

tercer lugar, la metodología de indagación y enseñanza redefine la representación e 

inclinación del mismo docente reflexivo, influyendo en su percepción del exterior, 

en la designación de sentido a la existencia, en la experiencia receptiva de las 

dificultades colectivas y en el mandato de un comportamiento acorde (Moreno y 

Romero, 2011). 

En este contexto, a través de la indagación instructiva es posible formar al 

individuo y favorecer a su desarrollo integral. Para que esto pueda acontecer, Zamora 

(2015), indica que en el proceso instructivo se debe incorporar tres componentes: el 

docente, el estudiante y el contexto originado por la conexión. La autora en cuestión 

sugiere la implementación de una educación orientada a la investigación, donde cada 

tarea otorgue autonomía y un tiempo adecuado que permita al estudiante reflexionar 

de manera crítica y averiguar para ofrecer soluciones fundamentadas en la búsqueda 

científica.  

Es crucial comprender dos aspectos: la "formación investigativa", que implica 

enseñar a averiguar teóricamente, y la "investigación formativa", que implica 

comprender la exploración a través de la experiencia. Donde Barrios et al. (2019), en 

su evaluación, se observó que ambas son interdependientes, aunque el análisis 

formativo supone guiar a los educandos hacia un ejercicio exploratorio más efectivo, 

dado que se explica a través de la investigación. En términos generales, los conceptos 

"formación para la investigación" e "investigación formativa" son componentes que 

se complementan en la labor de investigación y son responsabilidad de la 

universidad. Ambos se orientan hacia la instrucción y el avance, compartiendo un 

mismo fundamento: el estudio (Guerra, 2017). 

Así pues, la exploración instructiva, “es una estrategia de enseñanza-

aprendizaje que introduce al tema investigativo, a la planificación de las clases, por 

lo que conlleva a una pensar antes de hacer” (Díaz et al., 2017). Un ambiente dirigido 
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hacia averiguación, cuestionamiento, análisis, implica el comienzo con destino a 

investigar; mientras que formación investigativa que está ligada con tópicos 

académicos, la indagación pedagógica se manifiesta como un quehacer con 

facultades para incentivar las destrezas asociadas al estudio, se trata de una 

metodología pedagoga (Vilà et al., 2014). Además, se aplica el análisis con fines 

instructivos con el objetivo de proporcionar a los alumnos las habilidades y destrezas 

esenciales para entender los métodos y establecer discernimiento académico (Cortes 

et al., 2008). 

1.1.3 Capacidades de investigación formativa 

Las capacidades de investigación formativa (CIF), según destaca García et al. 

(2018b). se percibe desde un concepto hasta una estrategia pedagógica. Este enfoque 

desglosa conceptos dentro del ámbito educativo al implicar la formación en y para la 

investigación. Esto implica la participación activa del estudiante en diversas 

actividades investigativas. En este contexto, se busca desarrollar competencias 

investigativas en los estudiantes, logrando su participación activa en el currículo y en 

toda la comunidad educativa. Dichas competencias resultan de la realización de 

habilidades. Por lo que académicos que pretenden el estudio pedagógico se muestran 

desorientados, pero a la vez concurren en la contribución de la indagación instructiva 

(Turpo-Gebera et al., 2020). 

Las facultades investigativas de formación buscan potenciar en todos los 

grados académicos especialmente al binomio docente-estudiante (Córdova et al., 

2021)  (Pástor et al., 2020) (Fernández-Monge et al., 2022) (García et al., 2018b)  

(Oquendo Álvarez, 2019).  Distintos análisis explican que aquellas habilidades indica 

“lo que es capaz de hacer y ser de una personas” (Nussbaum, 2012), son entendidas 

como la agrupación de competencias intelectuales que hacen posible estructuración 

de conocimientos con finalidad de accionar y desenvolverse en contextos 

establecidos; y que competencias analíticas, ingeniosas y reformadoras se estimulan 

en la indagación didáctica (Mendinueta-Martínez et al., 2017). En líneas generales, 

se pueden argumentar componentes frecuentes y son “idoneidad, conducta 

organizada, actuación, saber hacer y estructuras mentales, concentradas en la 

dimensión del conocer-hacer” (Espinoza et al., 2016).  
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Por ello, aquellas facultades investigativas resultan “un conjunto de 

habilidades que por su grado de generalización permiten al estudiante desplegar su 

potencial de desarrollo a partir de la aplicación del método científico de trabajo en 

una determinada actividad de aprendizaje” (Cruz y Villavicencio, 2018); vinculados 

con el accionar del individuo ante una exigencia colectiva e involucra principios y 

saberes (Córdova et al., 2021).  

Según Ayala (2018), las competencias analíticas comprenden dimensiones 

tales como: control de datos, construcción del pensamiento crítico y desarrollo del 

raciocinio resolutivo. En el caso del primero, se refiere a la capacidad de buscar 

sistemáticamente información relevante, considerando su origen, y utilizarla para 

abordar los problemas que surgen en la comunidad (Boude, 2015); en cuanto al 

desarrollo del pensamiento crítico, esto implica la capacidad de comprender el 

conocimiento y generar pensamientos precisos que puedan expresarse en una 

solución para un problema. Además, el pensador crítico emplea habilidades como la 

interpretación, análisis, examinación, inferencia, enseñanza y autorregulación 

(Rodríguez, 2021); por otro lado, el desarrollo del pensamiento resolutivo se define 

como la capacidad de abordar y resolver inconvenientes. Para lograrlo, se precisa 

realizar un análisis detallado, constatar y modificar, controlar, mantener y 

reflexionar, entre otras habilidades que faciliten la resolución de dificultades (Gálvez, 

2020). Estos factores resultan esenciales para el investigador. 

En resumen, las facultades investigativas en el ámbito universitario se 

comprenden como un conjunto de competencias cultivadas con la asistencia de un 

agente externo. Su objetivo principal es llevar a cabo investigaciones de alto nivel 

que integren conocimiento y práctica en acciones y procesos educativos. Este 

enfoque posibilita la generación de conocimiento en los procedimientos escolares. 

1.1.4. Actitud hacia la investigación científica   

La actitud hacia la investigación científica (AHIC), para Sánchez (2016), 

explica que “las actitudes hacia el conocimiento y la investigación se concibe como 

los intereses y motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer el 

mundo, acercarse a él con una mirada reflexiva, problematizadora y generar 
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múltiples lecturas y análisis de sus características, sus configuraciones”, todo ello no 

resulta propio posee dependencia considerablemente de espacios en el cual se 

evoluciona siendo la institución superior uno de estos ambientes (Rojas et al., 2012). 

Del mismo modo, Bullón (2018) refiere que aquella postura frente a indagación 

académica “es la predisposición aprendida e influenciada por los componentes de 

afectividad por la investigación, la valoración docente de la asignatura de 

investigación y el componente conductual para actuación favorable o desfavorable 

hacia la investigación científica”. 

De acuerdo con lo anterior, Aldana-Zavala et al. (2020), indica que una 

postura frente a exploración académica se define como aquella estructura perdurable 

y constante de sentimientos, pensamientos y comportamientos de un grupo en 

relación con la investigación científica, donde participan elementos subjetivos, 

cognitivos y actitudinales. En cuanto a la parte afectiva, se manifiesta a través de 

emociones de aprobación o desaprobación que se reflejan mediante la simpatía o 

antipatía hacia el interés científico. Por otro lado, el componente conductual se 

interpreta como una disposición para llevar a cabo respuestas ligadas con la 

averiguación científica (Mercado, 2019). En cambio, la evaluación del profesorado 

sugiere la instrucción analítica y orientar a los educandos hacia la innovación. Para 

lograrlo, es necesario que los docentes posean un conocimiento de las competencias 

requeridas y demuestren una pedagogía adaptativa y dinámica durante el método 

investigativo. (Palacios, 2021). La semejanza radica en los factores que estos autores 

exponen, las cuales incluyen componentes cognitivos y conductuales, predilecciones 

e incentivos, así como la repercusión del papel profesorado y la reflexión valorativa 

(Cervantes et al., 2009).   

La apertura hacia la averiguación académica se examina en diversas 

jerarquías que abarcan categorías como muy baja, baja, neutra, alta y muy alta. Los 

hallazgos permiten dividirlas como una postura muy favorable, favorable, 

desfavorable o muy desfavorable. Los instrumentos utilizados para este propósito 

son escalas de actitud tipo Likert. Es importante destacar que la percepción varía 

según el entorno y la organización, especialmente en el ámbito universitario  (Cruz et 
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al., 2021) (Rojas et al., 2012)  (Arellano-Sacramento et al., 2017) (Palacios, 2021) 

(Loayza-Rivas, 2021) (Estrada et al., 2021) (Aldana de Becerra et al., 2020). 

Según especialistas en Psicología, con mención en Ciencia y Social de la 

Ciencia, la disposición se describe como la apertura intrínseca que los individuos 

tienen para relacionarse de manera estructurada con un fenómeno que les resulta 

interesante. Esta predisposición se expresa en el accionar cotidiano por medio de 

respuestas específicas, ya sean conscientes o inconscientes, que luego se estructuran 

en su pensamiento. Este pensamiento se articula a través del lenguaje y la conexión 

con otros individuos que comparten este interés (Suárez, 2016). 

La inclinación de los universitarios, ya sea en programas de pregrado o 

posgrado, cumple un rol fundamental en la ejecución próspera de planes de 

indagación, afectando su desarrollo en la totalidad de sus fases, desde el comienzo 

hasta la conclusión. En tal sentido, una postura positiva hacia el análisis tiende a tener 

más probabilidades dentro del ámbito científico; mientras que un enfoque negativo 

restringe la ejecución de estudios para el logro de diversos títulos y grados 

profesionales (Paredes-Proaño y Moreta-Herrera, 2020). 

Además el grado actitudinal frente a la indagación académica se analiza desde 

los elementos: afectivo, cognitivo y comportamental (Palacios, 2021) (Rojas-Solís et 

al., 2021) (Portocarrero y Barrionuevo, 2017); adicionales factores de igual modo 

son fines de averiguación en rango de apertura hacia el estudio como: perceptivo, 

comportamental y desempeño del profesorado (Bullón, 2019) 

En términos generales, la comprensión de la postura de cara al análisis 

científico implica la predisposición que los alumnos poseen respecto a la exploración 

académica, la cual es impactada por factores emocionales, conductuales y el papel 

del profesorado. Estos elementos permiten que el educando reaccione de modo 

positivo o negativo ante este tipo de investigación. 

1.2. Antecedentes 

La educación universitaria desempeña una función primordial en proceso de 

habilidades investigativas de las ciencias. Averiguaciones previas como la de Smith 

(2010), han evidenciado que los sistemas de formación superior que destacan el 
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análisis en sus currículos tienden a generar graduados con destrezas de exploración 

profundas. Asimismo, la orientación proporcionada por docentes y analíticos 

experimentados es esencial para orientar a los educandos a lo largo de la 

metodología. Asimismo, la involucración participativa en planes de estudio durante 

la formación superior ha evidenciado ser un elemento crucial en el fomento de 

competencias investigativas (Brown y Jones, 2017). 

Asimismo, la disposición frente a la búsqueda constatada se revela como un 

factor clave para la culminación de un educando o autor en dicho ámbito. Estudios 

anteriores como el de García et al. (2018) han precisado que el interés, perseverancia 

y apertura participan en retos particulares que se combinan con una postura favorable 

hacia el estudio. La autoconfianza, es decir, confianza en la capacidad personal para 

llevar a cabo investigaciones, también juega un rol significativo (Hernández y López, 

2019). La familiarización adelantada con prácticas indagadoras y el feedback 

positivo de instructores tienen el potencial de impactar la perspectiva de una persona 

hacia la investigación (Smith, 2010). 

En este contexto, distintos estudios preceden a este análisis, y seguidamente, 

se exponen algunas de las más destacadas que contribuyen a potenciar y profundizar 

la comprensión del tópico de interés, abarcando tanto el contexto global como el 

territorial. 

1.2.1. Antecedentes internacionales  

El análisis planteado por Cano (2018), denominado “La formación 

investigativa de las maestras de preescolar en Colombia”. Este presente estudio 

mantuvo como finalidad averiguar la perspectiva en universitarios de Educación 

Inicial relacionado a la instrucción analítica. Asimismo, busca detectar las 

particularidades que los maestros poseen en la educación investigativa y examinar 

los cimientos curriculares vinculadas a la indagación. La conclusión principal resalta 

la necesidad de un enfoque pedagógico que favorezca el progreso de habilidades en 

el contexto investigativo. 

La averiguación de Pérez et al. (2020), llamada “Investigación formativa. Una 

valoración diagnóstica necesaria”. El propósito de esta investigación es ofrecer una 
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descripción detallada la condición actual del desarrollo y la promoción del accionar 

científico. La conclusión principal señala insuficiencias en sistematicidad para 

orientar a educandos en realización de estudios científicos estudiantiles y en la 

construcción de habilidades necesarias para la exploración instructiva.  

Por su parte, el estudio de Rico et al. (2015), mencionado “las actitudes hacia 

la investigación en el posgrado de la FECA-UJED”. El objetivo principal de este 

estudio es examinar y entender las posturas hacia el análisis, con la finalidad de 

evidenciar los parámetros enfrentados por los indagadores que cursan el Posgrado en 

la UJED. Según el examinador la apertura hacia la investigación es mayormente 

beneficiosa; no obstante, no todos los participantes muestran la intención de 

desempeñarse a la averiguación, principalmente por motivos personales. Se sugiere 

promover la investigación en el entorno académico mediante la formación de grupos 

de discusión investigativa, así como la creación de grupos extracurriculares para 

respaldar las actividades de estudio. 

Para Rojas et al. (2012), abordó una indagación denominada “Índice de 

actitud hacia la investigación en estudiantes del nivel de posgrado”. El fin fue 

analizar la postura de los educandos hacia la ciencia y, en consecuencia, evaluar su 

predisposición para asumir roles como investigadores. Como resultado, se 

recomienda a las instituciones universitarias reforzar la instrucción a nivel de 

pregrado, especialmente en los cursos relacionados con la investigación, ya que solo 

el 24% de los participantes demostraron optimismo y una actitud positiva hacia 

investigación científica. Dado que estos estudiantes están en proceso de formación, 

se anticipa que su actitud hacia la investigación pueda mejorar, facilitando así una 

transición más exitosa hacia la comunidad científica. 

En contrapartida, el desarrollo de facultades de búsqueda didáctica en el 

ámbito de posgrado conlleva ventajas significativas para el crecimiento profesional 

y un aporte positivo a la comunidad. En tal sentido, Cervantes y Rojas (2020), planteó 

un análisis llamado “Experiencias docentes en torno a la formación investigativa en 

un posgrado de norte de México”, la finalidad de esta indagación fue examinar la 

percepción que los profesores tienen sobre la investigación educativa. También, se 

propuso evaluar competencias indagadoras que adquieren a través de su colaboración 
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como maestrando y detectar acuerdos que se responsabilizan en el ejercicio 

investigativo dentro de su entorno educativo. Como conclusión, se observó que el 

profesorado que participa en un posgrado percibe la búsqueda académica como una 

metodología beneficiosa para su labor en la escuela. Además, les proporciona la 

oportunidad de desarrollar diversas habilidades en la búsqueda, desarrollo y 

comunicación del conocimiento. Asimismo, demuestran un compromiso 

significativo con la investigación educativa y se consideran agentes de cambio en 

este ámbito. 

La práctica docente juega un papel esencial, por tanto Ayabaca y Ramírez 

(2021), desarrollaron estudio denominado “Concepciones sobre ciencia, enseñanza 

y aprendizaje de los profesores de la Universidad de Cuenca y la relación con sus 

prácticas docentes e investigativas”. Cuyo propósito de estudio fue examinar los 

términos que están dando dirección al ejercicio formativo e investigativo de los 

profesores en la casa superior de Cuenca. La conclusión principal resalta una 

ausencia de congruencia epistemológica entre los componentes que conforman el 

diseño didáctico de prácticas metodológicas. 

Concerniente a Becerra y Ramírez (2011), explicaron un análisis titulado 

“Actitud hacia la investigación científica en docentes de metodología de la 

investigación” presentando como fin valorar posturas hacia exploración científica de 

maestros alineados a la averiguación, por su incidencia en las disposiciones hacia la 

misma en los educandos. Los hallazgos obtenidos indican una actitud negativa hacia 

las dimensiones evaluadas en la prueba. Esto sugiere notoriamente que el hecho de 

estar involucrado en la investigación o trabajar en ciencia no garantiza una postura 

positiva hacia el estudio.  

Aunado a ello, el análisis dado por Pacheco et al. (2020), denominado “La 

filosofía como estigma de la actitud investigativa en educación superior”. La 

investigación estuvo enfocada en examinar cómo la filosofía podría representar una 

restricción para la actitud investigativa en la educación superior. La conclusión 

principal sugiere que la filosofía no marca verdaderamente la pesquisa del 

entendimiento ni la dirección en métodos básicos.  
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1.2.2. Antecedentes nacionales  

Durante este apartado, dado en diferentes indagaciones expuestas 

encontramos la expuesta por García et al. (2018a), llamada “Investigación formativa 

en el desarrollo de habilidades comunicativas e investigativas”. El fin central de este 

estudio fue evaluar cómo la formación analítica influye en la mejora de las destrezas 

comunicativas y examinadoras. Los resultados señalaron que la instrucción 

académica realmente incentiva el avance de estas competencias, especialmente 

mediante la aplicación de tácticas como la averiguación de datos, formación en 

investigación y redacción de informes.  

Asimismo, el trabajo de Miyahira (2012), denominado “La investigación 

formativa y la formación para la investigación en el pregrado”.  

La finalidad central de este análisis se basó en evaluar la importancia de la 

averiguación instructiva en estudiantes universitarios con el fin de desarrollar sus 

facultades investigativas y fomentar el pensamiento crítico. La conclusión clave 

señala que la investigación formativa desempeña un papel fundamental en la 

preparación de profesionales capaces de llevar a cabo investigaciones de manera 

efectiva. Además, se destaca que su relevancia radica en permitir a los docentes 

reflexionar sobre su papel como facilitadores del análisis en el binomio enseñanza-

aprendizaje, ya que constituye una estrategia de aprendizaje. Esto, a su vez, 

contribuye a formar universitarios con pensamiento crítico y habilidades para el 

aprendizaje continuo.  

Del mismo modo, la indagación de Campos (2020), “La importancia de la 

investigación formativa como estrategia de aprendizaje”. La finalidad del estudio fue 

evidenciar la relevancia de la formación investigativa durante la etapa universitaria, 

destacando su importancia para cultivar en los estudiantes habilidades de 

pensamiento crítico, la iniciativa para el aprendizaje autónomo, y la continua mejora 

profesional. Este enfoque busca fomentar la investigación entre los estudiantes y 

fortalecer su capacidad para evolucionar de manera constante como profesionales.  

Respecto a Turpo-Gebera et al. (2020), en su trabajo llamado “La 

investigación formativa en la universidad: sentidos asignados por el profesorado de 
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una Facultad de educación”. Con el propósito de identificar elementos fundamentales 

en pedagogía para integrar en la instrucción de profesores, la investigación concluye 

que los aspectos abordados en la exploración formativa son diversos y, en contraste 

con la búsqueda instructiva, a veces ambiguos. No obstante, existe concordancia en 

torno al carácter formativo, lo que sugiere la posibilidad de enfrentar los desafíos 

tanto educativos como profesionales que los docentes pueden encontrar. 

Semejante, Turpo et al. (2020), efectuó su estudio denominado “Sentido 

docente asignado a la enseñanza de la investigación formativa en  una facultad de 

educación”, donde la finalidad fue establecer significados otorgados a su ejecución 

académica en el desarrollo del magisterio. Concluye que la exploración metodológica 

presenta una discrepancia o desconcierto en maestrandos, a pesar de mantener su 

naturaleza formativa para la investigación. Este hallazgo implica la necesidad de 

abordar y mejorar los desafíos que enfrentan tanto el profesorado como la 

comunidad. 

El análisis expuesto por Jurado (2017), llamado “Actitud hacia la 

investigación en estudiantes de enfermería de la UNMSM, 2016”. El propósito 

central fue reconocer las disposiciones que presentan las estudiantes de enfermería 

hacia el estudio, destacando la relevancia significativa de la exploración como un 

elemento indispensable en formación de pregrado. Los resultados señalaron que, en 

términos generales, los participantes exhiben una postura positiva hacia la 

indagación, específicamente en 3 componentes esenciales: afectivo, cognitivo y 

comportamental. 

De manera similar, la averiguación hecha por Estrada et al. (2021), “Actitud 

hacia la investigación científica en estudiantes peruanos de educación superior 

pedagógica”. Cuyo objetivo fue analizar la actitud hacia el estudio científico en 

universitarios, específicamente aquellos que atraviesan la escuela de educación en el 

contexto pedagógico, mediante un estudio realizado en Madre de Dios, Perú. Los 

hallazgos destacaron que la muestra de educación exhibe una condición desfavorable 

hacia el análisis, siendo influenciados por factores sociodemográficos como el sexo 

y el grupo etario. Como conclusión, el autor sugiere la necesidad de desafiar a los 

docentes de investigación a mejorar su enfoque pedagógico, implementando 
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estrategias didácticas innovadoras que estimulen el aprendizaje y el interés 

investigativo, con el fin de contribuir a la generación de una actitud más positiva 

hacia la averiguación científica. 

Por su parte, Loayza-Rivas (2021) en su indagación denominada “Actitud 

hacia la investigación científica y estadística en estudiantes de psicología”. La 

finalidad del presente trabajo fue evaluar la conexión entre disposición frente al 

estudio científico y disposición frente a la estadística en estudiantes de psicología en 

un centro superior particular en Lima Metropolitana. Los análisis revelaron que los 

participantes exhiben posturas favorables tanto hacia la indagación científica como 

hacia la estadística, indicando así una correlación significativa entre variables 

abordadas. 

En posgrado existen escasas averiguaciones que expliquen el tópico de 

facultades de exploración didáctica y apertura hacia indagación didáctica, destacando 

el trabajo de Garcia (2011), denominado “Creencias epistemológicas y la actitud 

hacia la investigación científica en estudiantes de maestría de una universidad de 

Lima Metropolitana”, donde se estableció como finalidad analizar la conexión entre 

creencias epistemológicas y postura frente al estudio científico en maestrantes del 

campus de Lima Metropolitana. El autor llega a la conclusión de que hay una 

conexión sólida entre la percepción del conocimiento y la disposición hacia la 

indagación científica. En este sentido, subraya la importancia de establecer 

epistemologías sólidas como base para fomentar un mayor compromiso en la 

investigación. 

En relación con los niveles de actitud hacia la investigación, con el propósito 

de fortalecer los procesos de culminación de tesis de titulación y graduación, se 

efectuó un análisis con universitarios en 2017, por Quiñones (2018), llamado 

“Actitudes de los estudiantes de la maestría hacia la investigación en la Universidad 

San Pedro de Chimbote SAD Arequipa-2017”, Con fin de evidenciar grados de 

disposición hacia la investigación en los maestrandos de la USPC en SAD Arequipa-

2017, los resultados principales indican que alrededor del 59% de los estudiantes 

mantienen una postura regularmente positiva hacia el análisis. Este descubrimiento 

no resulta beneficioso para el contexto educativo en nuestro país, ya que la 
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averiguación desempeña un papel crucial en el desarrollo del país y representa un 

componente transversal en la enseñanza de nuestro país. 

Del mismo modo, trabajo de Veliz (2019), denominado “Las actitudes hacia 

la investigación científica y la disposición para la realización de la tesis en estudiantes 

de Posgrado de dos Universidades de Lima 2017”. Su propósito principal del estudio 

fue explorar el nexo entre disposiciones frente al estudio científico y la disposición 

para llevar a cabo un trabajo investigativo en maestrandos de dos facultades en Lima 

durante el año 2017. Los objetivos particulares consistieron en analizar la conexión 

entre aspecto subjetivo de disposiciones frente al estudio científico y la apertura para 

efectuar un informe en este grupo, así como detectar las asociaciones entre la 

dimensión cognitiva de estas aperturas y la disposición para dicho trabajo. Los 

análisis revelaron una correlación significativa entre las variables examinadas en los 

factores cognitivo, emocional y actitudinal, indicando la importancia de llevar a cabo 

investigaciones que aborden los problemas específicos del país. 

El análisis de Paico (2021) llamado “Actitud hacia la investigación científica 

y las competencias investigativas en estudiantes de Posgrado en Universidades de 

Lima, 2020”. El propósito fue establecer si existe una asociación entre la postura 

hacia la exploración científica y las destrezas exploradoras en maestrandos de 

cátedras en Lima durante el año 2020. Los análisis reflejaron que hay, de hecho, una 

conexión directa y significativa, de rango promedio, entre las variables analizadas. 

Asimismo, se observa una conexión positiva de grado moderado entre los diferentes 

factores de disposición frente a la averiguación académica y sus competencias 

indagadoras. 

Finalmente, la indagación de Bullón (2018), denominada “formación 

investigativa y actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de ciencias 

sociales de la UNCP”. El propósito de este estudio es examinar la conexión entre la 

formación en investigación y la postura frente al estudio científico en graduados de 

carreras sociales en la UNCP. Evidenciando que, pese a la relevancia dada a la 

instrucción y la disposición investigativa para el desarrollo científico en las casas 

superiores, no se observa una correlación entre ambas. 
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Investigaciones previas han utilizado enfoques variados en términos de 

ubicación, fechas, instituciones universitarias, facultades y niveles académicos. Por 

consiguiente, se espera que este estudio, realizado en la Facultad de Teología, pueda 

sobresalir el nexo entre destrezas de investigación instructiva y la postura frente al 

estudio académico en la población examinada. 
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CAPÍTULO II  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 2.1. Identificación de problema 

¿Cómo se vinculan las habilidades de investigación formativa con el grado de 

disposición hacia la investigación científica en los estudiantes de posgrado en 

Teología de la UPeU? 

2.2. Enunciados de problema 

2.2.1. General  

¿Cuál es la relación entre capacidades de investigación formativa y el nivel 

de actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de posgrado en Teología 

de la UPeU? 

2.2.2. Específicos  

¿Existe relación entre el manejo de información en investigación formativa y 

el nivel de actitud hacia la investigación científica en estudiantes de posgrado en 

teología de UPeU? 

¿Existe relación entre el desarrollo del pensamiento crítico en investigación 

formativa y el nivel de actitud hacia la investigación científica en estudiantes de 

posgrado en Teología de UPeU? 

¿Cuál es el nivel de capacidades de investigación formativa en estudiantes de 

posgrado en Teología? 

¿Cuál es el nivel de actitud hacia la investigación científica en estudiantes de 

posgrado en Teología de UPeU? 
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 2.3. Justificación  

Este estudio se orienta a satisfacer las necesidades de reforzamiento de 

averiguación en Posgrado en Teología de UPeU, contrastando con la carencia de 

elaboración investigativa por lado de maestrandos en doctrina de dicha universidad 

para abordar las dificultades eclesiásticas y colectivas. Este análisis se enfoca en 

comprender y analizar los éxitos y flaquezas observadas en los estudiantes de 

posgrado a medida que avanzan en sus estudios de maestría y doctorado en Teología. 

El propósito es implementar acciones que impulsen el desarrollo de la investigación 

en la universidad, contribuyendo así al progreso de la sociedad. 

A pesar de que la exigencia académica en el posgrado se mantiene a un nivel 

elevado, parece no haber obtenido la eficiencia y eficacia necesarias para abordar de 

manera óptima los inconvenientes eclesiásticos y sociales. En este ámbito, se han 

identificado deficiencias que requieren un enfoque científico para entender las 

particularidades que se originan en el método de enseñanza-aprendizaje, 

especialmente en lo que respecta al progreso de competencias investigativas. Estos 

factores ejercen una influencia significativa en las actitudes hacia el estudio 

científico, ya sea positiva o negativamente. Por este motivo, el fin de este análisis es 

cooperar a potenciar y perfeccionamiento de ejercicio del binomio enseñanza-

aprendizaje en contexto de indagación en posgrado de Teología.  

Asimismo, una de los motivos principales para tratar el tema de las destrezas 

de exploración instructiva y la postura hacia la indagación académica se debe a la 

falta de análisis ligados en las escuelas de posgrado en Teología en toda América del 

Sur, y precisamente, no se han realizado investigaciones previas sobre este tema en 

la Unidad de Posgrado de Teología. En este contexto, el objetivo de este estudio es 

contribuir, desde un enfoque teórico, a la comprensión del análisis científico en 

educandos de posgrado en Teología de UPeU. Los hallazgos obtenidos posibilitarán 

la implementación de medidas formativas dirigidas a optimizar instrucción en 

investigación y desempeño profesional en este ámbito. 

En última instancia, se pretende introducir un instrumento con la facultad de 

examinar las competencias vinculadas a la exploración instructiva y el rango de 



21  

 

apertura hacia la averiguación científica en educandos matriculados en programas de 

este campus. 

 2.4. Objetivos 

2.4.1. General 

Establecer y comprender la conexión entre las habilidades de investigación 

formativa y el grado de disposición hacia la investigación científica en los estudiantes 

de posgrado en Teología de la UPeU. 

2.4.2. Específicos 

Establecer la relación entre el manejo de información en la investigación 

formativa y la actitud hacia la investigación científica, por medio de un cuestionario 

e inventario de tipo escala de Likert en los estudiantes de posgrado de la UPeU en el 

año 2021. 

Establecer la relación entre el desarrollo del pensamiento crítico en 

investigación formativa y la actitud hacia la investigación científica, por medio de un 

cuestionario e inventario de tipo escala de Likert, en los estudiantes de posgrado en 

Teología de la UPeU en el año 2021. 

Identificar el nivel de capacidades de investigación formativa, por medio de 

un cuestionario en los estudiantes de posgrado de Teología de la UPeU en el año 

2021. 

Identificar el nivel de actitud hacia la investigación científica, usando el 

inventario de tipo escala de Likert en los estudiantes de posgrado en Teología de la 

UPeU en el año 2021. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La relación entre capacidades de investigación formativa y el nivel de actitud 

hacia la investigación científica es directa y significativa en los estudiantes de  

posgrado en Teología de la UPeU. 
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2.5.2. Hipótesis específicas 

Existe relación entre manejo de información en investigación formativa y 

nivel de actitud hacia la investigación científica en población de estudio. 

Existe relación entre desarrollo del pensamiento crítico y nivel de actitud 

hacia la investigación científica en población de estudio. 

El nivel de capacidades de investigación formativa en estudiantes de posgrado 

en Teología de UPeU es bueno. 

El nivel de actitud hacia la investigación científica en estudiantes de posgrado 

en Teología de UPeU es alto. 

I.  

II.  

III.  

IV.  

 

V.  

VI.  

VII.  

VIII.  
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

 3.1. Lugar de análisis 

La investigación fue ejecutada en la Universidad Peruana Unión, situada en 

el 19.5Km de panamericana central, en Ñaña, en distrito de Lurigancho-Chosica, 

provincia y departamento de Lima. Dicha entidad, apoyada por Iglesia Adventista 

del Séptimo Día, se dedica a impartir instrucción académica centrada en principios 

cristianos y aboga por una manera de existencia completamente saludable. La 

selección de este sitio es relevante, debido a la admisión de maestrandos en Teología 

y favorece su colaboración en indagación. 

3.2. Población 

El grupo de estudio comprende a 55 estudiantes inscritos durante el periodo 

académico 2021-I, que participan en programas de posgrado en Teología que abarcan 

varios grados académicos. 

3.3. Muestra 

La muestra se refiere a una subdivisión específica y limitada de la población, 

que es accesible y en la cual se pueden realizar mediciones o experimentos con la 

finalidad de obtener conclusiones que puedan aplicarse al conjunto total de la 

población. Existen dos categorías principales para la selección de la muestra: 

probabilística además de no probabilística (Otzen y Manterola, 2017). En este 

contexto, muestra fue seleccionada de manera no probabilística, optando por el 

criterio del autor y abarcando la totalidad de los estudiantes disponibles. 



24  

 

3.4. Método de investigación 

El análisis adopta un diseño no experimental, puesto que no implica el control 

de variables; asimismo, sigue un enfoque cuantitativo al medirse numéricamente. Se 

clasifica como descriptiva, ya que se presenta la realidad en detalle tal como es, y 

correlacional, debido a que busca evidenciar la relación entre las variables. Además, 

tiene un diseño transversal, ya que los instrumentos se aplican en un momento 

específico (Sampieri, 2018). 

3.5. Descripción métodos por objetivos específicos 

3.5.1. Descripción, variables analizadas en objetivos específicos 

Tabla  1 

Variable y Dimensiones Vinculadas a Objetivos Específicos  

Variable  Dimensión  Indicador  Escala valoración / rango 

para variable  

CIF 

Manejo de 

información  

1-12 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Deficiente 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico  

1-9. 

Desarrollo del 

pensamiento 

resolutivo  

1-9. 

 

Tabla  2 

Variable y Dimensiones Vinculadas a Objetivos Específicos. 

Variables  Dimensión  Indicador  Escala valoración / rango 

para variable  

AHIC  

Componente 

afectivo  

1-10 
Muy alto 

Alto 

Regular 

Bajo 

Muy bajo 

Componente 

conductual  

1-10 

Valoración docente  

 

1-10 
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3.5.2. Descripción de empleo de materiales, instrumentos, equipos, insumos. 

Tabla  3  

Instrumento: Cuestionario Medición de Capacidades Investigativas de Educandos 

Universitarios.  

Variabl

es  

Dime

nsión 

Indicad

or  

Escala 

valoración 

de 

instrumento  

Escala 

valoración / 

rango para 

variable  

Escala valoración/ 

rango para 

dimensiones  

CIF  Manejo de 

informaci

ón  

1-

12 

Siempre: 4 

Muchas 

veces: 3 

Algunas 

veces: 2 

Nunca: 1 

 

Excelente: 99 

hasta 120 

Bueno: 76 

hasta 98 

Regular: 53 

hasta 75 

Deficiente: 

30 hasta 52 

Excelente: 42 hasta 

48 

Bueno: 32 hasta 41 

Regular:22 hasta 31 

Deficiente: 12 hasta 

21 

Desarrollo 

del 

pensamien

to crítico  

1-

9 

Excelente: 30 hasta 

36 

Bueno: 23 hasta 29 

Regular: 16 hasta 22 

Deficiente: 9 

hasta15 

Desarrollo 

del 

pensamien

to 

resolutivo  

1-

9 

Excelente: 30 hasta 

36 

Bueno: 23 hasta 29 

Regular: 16 hasta 22 

Deficiente: 9 hasta 

15 
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Tabla  4  

Instrumento: Inventario de Medición de AHIC 

Varia

bles 

Dimensi

ón 

Indicad

or 

Escala 

valoración 

de 

instrument

o 

Escala 

valoración 

/ rango 

para 

variable 

Escala valoración/ 

rango para 

dimensiones 

AHIC   Compon

ente 

afectivo   

1-10. A. Estás 

totalment

e de 

acuerdo: 

5 

B. Estás de 

acuerdo:

4  

C. Indiferen

te: 3 

D. Estás en 

desacuer

do: 2 

E. Estás 

totalment

e en 

desacuer

do: 1 

Muy 

alto:130 

hasta 150 

Alto: 105 

hasta 129 

Regular: 

80 hasta 

104 

Bajo:55 

hasta 79 

Muy bajo: 

30 hasta 54 

Muy alto:42 hasta 

50 

Alto: 33 hasta 41 

Regular: 28 hasta 

32 

Bajo:19 hasta 27 

Muy bajo: 10 hasta 

18 

Compon

ente 

conduct

ual   

1-10 Muy alto:42 hasta 

50 

Alto: 33 hasta 41 

Regular: 28 hasta 

32 

Bajo:19 hasta 27 

Muy bajo: 10 hasta 

18 

Valoraci

ón 

docente   

1-10 Muy alto:42 hasta 

50 

Alto: 33 hasta 41 

Regular: 28 hasta 

32 

Bajo:19 hasta 27 

Muy bajo: 10 

hasta18 
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3.5.3. Confiabilidad instrumentos 

Después de realizar análisis de fiabilidad utilizando coeficiente Alfa de 

Cronbach, se han conseguido correspondientes resultados. Siguiendo las 

recomendaciones de George y Mallery (2003, p. 203) se siguió lo siguiente para 

examinar coeficientes Alfa de Cronbach. 

• Coeficiente >.90 a .95 excelente 

• Coeficiente > .80 bueno 

• Coeficiente > .70 aceptable 

• Coeficiente > .60 cuestionable 

• Coeficiente < .50 inaceptable 

Tabla 5 

Análisis fiabilidad 

Alfa de Cronbach N 

,843 60 

 

Por medio de un examen de variables, la tabla 5 engloba 2 variables 

estudiadas, compuestas por un total de 60 ítems, 30 para cada variable. Los resultados 

exhiben coeficiente de confiabilidad de 0,843, evaluado conforme criterio dado por 

Alfa de Cronbach, lo cual señala una medición considerada como buena.  

3.5.4. Efectuación de prueba estadística inferencial. 

La etapa de análisis de información fue ejecutada mediante una máquina que 

contaba con el estadístico SPSS v.25 y programa Excel 2019. En esta indagación, se 

aplicó estadística inferencial para analizar la información recopilada.  



28  

 

3.5.4.1. Hipótesis general 

La relación entre capacidades de investigación formativa y el nivel de actitud 

hacia la investigación científica es directa y significativa en estudiantes de posgrado 

en Teología de UPeU. 

3.5.4.2. Prueba de hipótesis  

H1: La relación entre capacidades de investigación formativa y nivel de 

actitud hacia la investigación científica es directa y significativa en estudiantes de 

posgrado en Teología de UPeU. 

H0: La relación entre capacidades de investigación formativa y nivel de 

actitud hacia la investigación científica no es directa y significativa en estudiantes de 

posgrado en Teología de UPeU. 

3.5.4.3. Prueba estadística a emplear 

El coeficiente correlación "r" de Pearson efectúa medición de intensidad de 

vinculación entre 2 variables además varía en rango que involucra valoraciones de -

1 hasta +1, atravesando punto medio de 0. 

𝑟𝑋𝑌 =  
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1  (𝑌𝑖 −  �̅�)

√∑ (𝑋𝑖 −  �̅�)2𝑛
𝑖=1  √∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Esta sección expone análisis derivados del estudio de Capacidades de 

Investigación Formativa (CIF) y Actitud hacia la Investigación Científica (AHIC) en 

evaluados, organizados en 5 apartados. En primer lugar, se proporciona una evaluación 

detallada de los resultados obtenidos de la encuesta sobre la primera variable, abordando 

aspectos amplios como gestión de información, pensamiento crítico y resolución de 

problemas. Posteriormente, se exponen descubrimientos del inventario que examina 

postura frente a la averiguación científica, cubriendo las siguientes dimensiones: afectivo, 

conductual y valoración docente. La tercera parte se centra en el nivel de correlación entre 

las variables mediante el coeficiente de Pearson. El cuarto apartado aborda la aplicación 

de pruebas estadísticas para constatar las hipótesis establecidas. Finalmente, se ejecuta un 

análisis detallado de los hallazgos alcanzados en el estudio. 

4.1. Capacidades de investigación formativa  

Las habilidades de análisis formativo engloban la destreza para reunir, 

evaluar y razonar acerca de información pertinente en el entorno formativo. También 

comprenden la capacidad de desarrollar instrumentos de análisis válidos, efectuar 

decisiones informadas para potenciar la enseñanza y aprendizaje, expresar 

eficazmente los hallazgos, cooperar con otros profesionales, incorporarse a criterios 

éticos, adecuarse a los requerimientos variantes y emplear la tecnología. Estas 

habilidades tienen como objetivo principal impulsar la mejora continua en el ámbito 

educativo, facilitando la toma de decisiones basada en evidencias y optimizando el 

procedimiento instructivo.  

Por tanto, las competencias de averiguación formativa hacen referencia a las 

competencias que los estudiantes adquieren al efectuar estudios. Estas habilidades 
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incluyen especialmente la competencia en manejo de información, pensamiento 

riguroso y facultad de resolver inconvenientes. La integración eficaz de estas 

destrezas resulta en un rango elevado de habilidad investigativa por parte de los 

estudiantes, capacitándolos para realizar investigaciones de manera efectiva y aportar 

al progreso del conocimiento en su ámbito de análisis. 

4.1.1. Resultados dimensiones de variable CIF 

4.1.1.1. Resultados dimensión manejo de información  

Tabla 6  

Resultados Dimensión Manejo de Información en Educandos de Posgrado en 

Teología de UPeU. 

 fi % % válido % acumulado 

Válido Regular 13 24,5 24,5 24,5 

Bueno 40 75,5 75,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente. Encuesta ejecutada a educandos de posgrado en Teología de UPeU.  

En tabla 6 se exhiben hallazgos correspondientes esta dimensión en los 

encuestados. Según los datos recopilados, se observa que 40 estudiantes, lo que 

representa un 24,5%, demuestran un manejo de información calificado como bueno, 

mientras que 13 estudiantes, equivalente al 24,5%, muestran un manejo de 

información considerado regular. Al considerar el conjunto de categorías, se llega a 

concluir que, los educandos de posgrado en Teología de la UPeU muestran un nivel 

satisfactorio en el manejo de información.  

Conforme a Boude (2015), la gestión de información incluye la facultad de 

hallar información fundamental de forma integral para alcanzar un bien en la 

comunidad, lo que refiere que los educandos poseen la habilidad de integrar la 

información esencial con un propósito investigativo en mente, en otras palabras, 

existe una instrucción investigativa fundamental en la UPeU. 
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Al examinar la fundamentación teórica y los análisis alcanzados, se aprecia 

que los educandos poseen destrezas para buscar información correspondiente en 

diferentes fuentes de referencia. Asimismo, administran eficientemente técnicas de 

subrayado y síntesis, junto con la capacidad de síntesis, demostrando habilidades 

para elaborar informes escritos de acuerdo con el estilo de redacción de su campo de 

estudio. No obstante, la elaboración de cuestionarios sobre temas específicos y la 

interpretación de gráficos y esquemas se perciben como habilidades de nivel regular. 

4.1.1.2. Resultados dimensión desarrollo del pensamiento crítico  

Tabla 7 

Resultados Dimensión Desarrollo del Pensamiento Crítico en Educandos de 

Posgrado en Teología de UPeU 

 fi % % válido % 

acumulado 

Válido Regular 7 13,2 13,2 13,2 

Bueno 32 60,4 60,4 73,6 

Excelente 14 26,4 26,4 100,0 

Total 53 100,

0 

100,0  

Fuente. Encuesta ejecutada a educandos de posgrado en Teología de UPeU. 

En tabla 7, se presentan hallazgos de esta dimensión en los participantes. Se 

observa que el 60,4% de los estudiantes exhiben un buen progreso del raciocinio 

crítico, mientras que el 26,4% muestra un excelente desarrollo en esta área. Por otro 

lado, el 13,2% presenta un desarrollo regular del pensamiento crítico. Al sumar los 

estudiantes con condiciones buena además de excelente, se obtiene un registro del 

86,8% de encuestados con un desarrollo favorable del pensamiento crítico. 

Conforme a Rodríguez (2021), poseer un adecuado y gran progreso del 

raciocinio crítico en educandos en la indagación involucra poseer destrezas tales 

como: explicación, análisis, valoración, inferencia, reflexión, y auto-rregulación, por 

lo que dichas destrezas posibilitarán ejecutar estudio de grado superior. A partir de 

estos resultados, se infiere que los participantes poseen competencias del desarrollo 
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del pensamiento crítico. Estas capacidades son esenciales para efectuar 

investigaciones de forma efectiva y contribuyen al fortalecimiento de las capacidades 

investigativas en el ámbito académico y profesional. 

Los resultados indican que los educandos poseen capacidad de visualizar y 

examinar el entorno, detallar hechos, peculiaridades y particularidades, así como 

resumir los datos extraídos y manifestar su perspectiva reflexiva y dialógica. Sin 

embargo, la formulación de interrogantes de conclusión para interpretar la 

información se considera como una habilidad que aún puede mejorarse y se encuentra 

en un nivel regular.  

4.1.1.3. Resultados dimensión desarrollo de pensamiento resolutivo  

Tabla 8 

Resultados Dimensión Desarrollo del Pensamiento Resolutivo en Educandos de 

Posgrado en Teología de UPeU 

 fi % % válido % 

acumulado 

Válido Regular 12 22,6 22,6 22,6 

Bueno 31 58,5 58,5 81,1 

Excelente 10 18,9 18,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente. Encuesta ejecutada a educandos de posgrado en Teología de UPeU. 

La tabla 8 presenta análisis relativos al desarrollo del pensamiento resolutivo 

en los maestrandos. En este contexto, 31 participantes, lo que equivale al 58,5%, 

reflejan un desarrollo satisfactorio en el pensamiento resolutivo, mientras que 12 

estudiantes, representando el 22,6%, muestran un desarrollo regular en esta 

capacidad. Adicionalmente, 10 estudiantes, que corresponden al 18,9%, demuestran 

un excelente desarrollo del pensamiento resolutivo. Al consolidar los niveles de 

bueno y excelente, se obtiene un porcentaje total del 77,4%, indicando que gran parte 

de educandos poseen un desarrollo favorable en esta dimensión. 

Según Galvez (2020), sugiere que el desarrollo del pensamiento resolutivo 

implica la habilidad para abordar y resolver problemas, requiriendo observación, 
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facultad de análisis, reflexión y entendimiento de cada evento problemático. Al 

evidenciar los elevados registros obtenidos en el desarrollo del pensamiento 

resolutivo entre los estudiantes de la UPeU, que representan el 77,4%, se puede 

inferir que esta población cuenta con las competencias esenciales para abordar y 

solucionar problemas de manera efectiva. 

Al evaluar la base teórica y los resultados obtenidos, se constata que los 

estudiantes cuentan con habilidades para definir metas, formular conclusiones 

precisas y evaluar los éxitos logrados. No obstante, su rendimiento en la elaboración 

de herramientas para la recopilación de información y en el empleo de instrumentos 

de recolección se cataloga como moderado.  

4.1.2. Resultados variable CIF  

Tabla 9 

Resultados Variable CIF en Educandos de Posgrado en Teología de UPeU 

 fi % % válido % 

acumulado 

Válido Algunas veces 9 17,0 17,0 17,0 

Muchas veces 34 64,2 64,2 81,1 

Siempre 10 18,9 18,9 100,

0 

Total 53            100,0 100,0  

 

En tabla 9, se presentan hallazgos de variable mencionada en los educandos. 

Un total de 34 estudiantes, equivalente al 64,2%, demuestran una facultad de 

indagación formativa considerada buena; 10 estudiantes, representando el 18,9%, 

exhiben una excelente habilidad de averiguación instructiva; mientras que 9 

estudiantes, equivalente al 17,0%, presentan una habilidad de estudio formativo 

clasificada como regular. De esta manera, al observar las distintas categorías, se 

puede notar que más del 50,0% de los estudiantes exhiben una buena destreza de 

investigación formativa. 
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Por su parte, Ayala (2018) precisa que las competencias investigativas de 

educación buena incluye el acceso de contenido, razonamiento crítico y resolutivo. 

Efectivamente, los resultados reflejan que más del 50,0% de los maestrandos poseen 

habilidades destacadas en el manejo de información, el pensamiento crítico y 

resolutivo. Estas capacidades contribuyen positivamente a un buen desempeño en la 

investigación, ya que los estudiantes muestran competencia en la recopilación, 

análisis y evaluación de información relevante, así como en la resolución de 

problemas y la formulación de conclusiones críticas. 

Así, estas habilidades son componentes esenciales de la investigación 

formativa. Los investigadores efectivos no solo deben ser expertos en su campo, sino 

que también deben tener la capacidad de abordar problemas de manera crítica, 

resolver desafíos y gestionar información de manera eficiente para contribuir 

significativamente al conocimiento en su área. 

En función de la fundamentación teórica y los hallazgos obtenidos, los 

estudiantes muestran un desempeño robusto al buscar información correspondiente 

en diferentes fuentes. También, utilizan con eficacia técnicas de subrayado y síntesis, 

utilizan competencias de resumen y redactan informes de manera acorde con el modo 

propio de redacción de su espacio de exploración. En relación con la examinación de 

objetivos, la efectúan de forma perenne y coherente. 
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4.2. Actitud hacia la investigación científica  

Ello implica un pensamiento inquisitivo, crítico y ético en la averiguación del 

discernimiento, caracterizándose por su exactitud y apertura para adecuarse a eventos 

novedosos. Incluye el respeto por el almacenamiento del raciocinio académico con 

el transcurrir del periodo, la cooperación con otros autores y el respaldo a la 

subvenciones y políticas científicas. También, resalta la manifestación de hallazgos 

tanto con la sociedad científica como con los leyentes, siendo un componente 

esencial para el avance científico y la elección de decisiones cimentadas en 

demostraciones. 

De tal modo, la postura hacia la exploración científica se define por el 

estímulo interno, el goce y satisfacción de participar en estudios en diferentes 

ambientes universitarios, permitiendo enfrentar las dificultades de la comunidad. 

Una postura positiva hacia la indagación científica engloba aspectos afectivos, 

comportamentales y una valoración de la dirección pedagógica. 

4.2.1 Resultados dimensiones de variable AHIC  

4.2.1.1 Resultados dimensión componente afectivo  

Tabla 10 

Resultados Dimensión Componente Afectivo en Educandos de Posgrado en Teología 

de UPeU 

 fi % % válido % acumulado 

Válido Bajo 2 3,8 3,8 3,8 

Regular 27 50,9 50,9 54,7 

Alto 23 43,4 43,4 98,1 

Muy alto 1 1,9 1,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

En tabla 10 se detallan los hallazgos relacionados con el componente afectivo 

en los educandos. Un 50,9% de los estudiantes, es decir, 27 en total, presentan un 
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componente afectivo considerado regular. Por otro lado, el 43,4%, representado por 

23 estudiantes, muestra un componente afectivo alto. Además, el 3,8%, equivalente 

a 2 estudiantes, exhibe un bajo componente afectivo, mientras que el 1,9%, 

correspondiente a 1 estudiante, muestra un componente afectivo muy alto. Sumando 

los niveles de regular, alto además de muy alto, se consigue un reporte de 96,2% de 

educandos con un elemento afectivo favorable en su disposición frente a la 

indagación intelectual.  

Conforme a Mercado (2019, p.98), el factor afectivo se revela mediante la 

existencia de emociones negativas o positivas que indican afinidad o desagrado hacia 

la exploración científica. Esto sugiere que universitarios expresan una inclinación y 

vivencian sentimientos positivos hacia la averiguación científica, lo cual permite la 

adquisición de las habilidades que el maestro pretende fomentar en el contexto 

investigativo. 

Considerando el sustento técnico y los análisis obtenidos, los participantes 

reconocen la relevancia de tratar temas sociales a través de la investigación y gocen 

participando en contextos académicos. No obstante, muestran una falta de confianza 

para emprender sus propios estudios. 

4.2.1.2. Resultados dimensión componente conductual  

Tabla 11 

Resultados Dimensión Componente Conductual en Educandos de Posgrado en 

Teología de UPeU 

 fi % % válido % acumulado 

Válido Alto 29 54,7 54,7 54,7 

Muy alto 24 45,3 45,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

La tabla 11 exhibe hallazgos correspondientes a dimensión del componente 

conductual en los educandos. Dentro de esta población, 29 educandos, lo que 

equivale al 54,7%, presentan una actitud alta, mientras que 24 de ellos, representando 
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el 45,3%, reflejan una actitud muy alta hacia la averiguación académica. Al contrastar 

registros entre los rangos alto y muy alto, se deduce que la totalidad de universitarios 

expresa una actitud positiva hacia exploración científica. 

El aspecto comportamental es comprendido conforme Mercado (2019), como 

una respuesta a efectuar acciones vinculadas a la indagación científica, explicando 

que los alumnos preservan buena predisposición a ejecutar actividades ligadas al 

estudio científico.  

Dentro del contexto del marco teórico y los hallazgos alcanzados, los 

participantes comprenden la importancia de adquirir conocimientos tanto a nivel 

local como internacional. Demuestran un compromiso constante con la actualización 

sobre temas pertinentes, mantienen un interés continuo en las perspectivas de terceros 

y consideran la facultad de escuchar como una herramienta valiosa en la metodología. 

En comparación, solo una reducida cantidad de universitarios aprecia la indagación 

como labor compleja.  

4.2.1.3. Resultados dimensión valoración docente  

Tabla 12 

Resultados Dimensión Valoración Docente en Educandos de Posgrado en Teología 

de UPeU 

 fi % % válido % 

acumulado 

Válido 

 

 

Bajo 1 1,9 1,9 1,9 

Regular 25 47,2 47,2 49,1 

Alto 26 49,1 49,1 98,1 

Muy alto 1 1,9 1,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

En tabla 12 se presentan análisis correspondientes a la dimensión de 

valoración docente en los maestrandos. El 49,1% de los estudiantes, es decir, 26 en 

total, exhiben una valoración docente alta. Por otro lado, el 47,2%, representado por 

25 estudiantes, muestra una valoración docente regular. Además, un estudiante, 
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equivalente al 1,9%, presenta una valoración docente muy alta, mientras que otro 

estudiante, también el 1,9%, refleja una baja valoración docente. Al adicionar los 

registros de las clasificaciones de valoración alta además de muy alta, se obtiene un 

51.0% de educandos que demuestran una valoración docente positiva. 

Los hallazgos indican que gran parte de participantes tiene una evaluación 

positiva de sus profesores. Esta observación podría considerarse como un indicador 

alentador de la calidad pedagógica impartida en este sistema educativo en particular. 

La valoración docente alta y muy alta sugiere que los estudiantes valoran 

positivamente la labor de sus profesores en el ámbito de la exploración científica y 

expresan una postura favorable hacia la enseñanza en general. 

4.2.1.4. Resultados, variable AHIC  

Tabla 13  

Resultados Variable AHIC en Educandos de Posgrado en Teología de UPeU 

 fi % % válido % 

acumulado 

Válido Indiferente 23 43,4 43,4 43,4 

Estás de acuerdo 30 56,6 56,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

La tabla 13 presenta hallazgos relacionados con dicha variable en los 

participantes. La totalidad de los participantes representada con 30 educandos 

equivalente al 56.6%, muestra una actitud positiva hacia la averiguación científica, 

mientras que 23 de ellos, equivale al 43.4%, manifiestan una actitud regular. En 

consecuencia, se puede deducir que superior al 50%, específicamente 56.6% de los 

encuestados, tiene actitud favorable hacia indagación científica. 

Conforme con Sánchez (2016), y Bullón (2018), la disposición frente al 

estudio verificado se refiere a la motivación, apertura, interés y anhelo de 

involucrarse en la investigación, y está influenciada por los aspectos afectivos, 

conductuales y la valoración docente. Esto indica que los estudiantes tienen un 
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marcado interés por la investigación, tanto en el ámbito académico como fuera de la 

institución educativa. 

Según la base teórica y los análisis obtenidos, los participantes reconocen la 

relevancia de tratar problemas colectivos por medio del estudio. Expresan 

satisfacción al participar en eventos académicos, valoran la relevancia de adquirir 

conocimientos a nivel local e internacional, mantienen una actualización sobre temas 

contemporáneos, demuestran interés por las opiniones de otros y consideran que la 

escucha activa desempeña un papel crucial en el proceso de investigación. Además, 

resaltan la influencia positiva de los profesores, quienes incentivan la exploración y 

aclaración de inconvenientes, así como estimulan el interés por el análisis académico, 

contribuyendo así a que el nivel de indagación científico sea percibido como elevado 

entre los maestrandos. 

4.3. Prueba normalidad de información 

Tabla 14  

Resultados Prueba de Normalidad de Datos de Variables de Análisis. 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadísti

co 

Gl Sig. Estadísti

co 

Gl Sig. 

CIF ,0

81 

5

3 

,

200* 

,9

81 

5

3 

,

535 

AHIC ,0

98 

5

3 

,

200* 

,9

72 

5

3 

,

235 

Nota: Límite inferior de significación verdadera. Corrección significación de 

Lilliefors 

Como se visualiza, para verificar normalidad de datos, teniendo en cuenta la 

cantidad de participantes en el estudio, se ha elegido la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba es apropiada para muestras que exceden los 30 

encuestados, y en este escenario, la muestra está compuesta por 53 trabajadores. 

Asimismo, para efectuar prueba de hipótesis, se respetará la regla previamente 

establecida. 
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Regla  

Si valor de P es > 0,05, datos surgen a partir de distribución normal. 

Si valor de P es < 0,05, datos provienen de distribución no normal. 

En consecuencia, concerniente a los análisis obtenidos en prueba de 

normalidad, se puede observar que significancia bilateral es 0,081 para variable CIF 

y 0,98 para AHIC. En ambos casos, estos valores superan el umbral de significancia 

de 0,05. Esta conclusión sugiere que la información de 2 variables posee una 

distribución normal.  

4.4. Prueba hipótesis estadística  

Se establece que prueba de hipótesis a utilizarse en el estudio es la prueba 

estadística correlación de Pearson. 

4.4.1. Prueba hipótesis para objetivos específicos 

4.4.1.1. Objetivo específico 1 

Contrastación de hipótesis  

H1: Existe relación entre manejo de información en investigación formativa 

y nivel de actitud hacia la investigación científica en población de estudio.  

H0: No existe relación entre manejo de información en investigación 

formativa y nivel de actitud hacia la investigación científica en población de estudio. 

Nivel significancia  

Nivel significancia (alfa) de 0,05 equivale a 5% de margen de error, indicando 

que emplea nivel de confiabilidad de 95%. En otras palabras, existe 95% de confianza 

en hallazgos de análisis son significativos estadísticamente y no son atribuibles al 

azar. 

Lectura P. valor  

P valor = 0,822 

Si valor p es ≤ a 0,05, se efectúa aceptación de H1.  
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Si valor p es > a 0,05, se efectúa aceptación de H0. 

Utilización prueba estadística  

Tabla 15  

Correlación de Manejo de Información y AHIC 

 MI AHIC 

MI Correlación Pearson 1 ,032 

Sig. (bilateral)  ,822 

N 53 53 

AHIC Correlación Pearson ,032 1 

Sig. (bilateral) ,822  

N 53 53 

 

Decisión estadística  

La correlación identificada es baja, con coeficiente de Pearson de 0,032. 

Asimismo, nivel significancia bilateral es 0,822, superando umbral máximo de 

significación de 0,05. En conclusión, se efectúa rechazo de hipótesis alterna y admite 

la nula. En resumen, se llega a concluir que no hay una vinculación entre manejo de 

información en investigación formativa y nivel AHIC en encuestados. 

4.4.1.2. Objetivo específico 2 

Contrastación hipótesis  

H1: Existe relación entre desarrollo del pensamiento crítico y nivel de actitud 

hacia la investigación científica en población de estudio. 

H0: No existe relación entre desarrollo del pensamiento crítico y nivel de 

actitud hacia la investigación científica en población de estudio. 

Nivel significancia  

0,05 es equivalente 5% de margen de error  

95% confiabilidad  
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Lectura P. valor  

P valor = 0,368 

Si valor p es ≤ a 0,05, se efectúa aceptación de H1.  

Si valor p es > a 0,05, se efectúa aceptación de H0. 

Utilización prueba de estadística  

Tabla 16  

Correlación de Desarrollo del Pensamiento Crítico y AHIC. 

 DPC AHIC 

DPC Correlación Pearson 1 ,126 

Sig. (bilateral)  ,368 

N 53 53 
AHIC Correlación Pearson ,126 1 

Sig. (bilateral) ,368  

N 53 53 

Decisión estadística  

La correlación identificada es extremadamente baja, con coeficiente de 

Pearson de 0,126. Asimismo, el nivel de significancia bilateral es de 0,368, 

superando umbral máximo significación de 0,05 (5%). En conclusión, se efectúa 

rechazo de hipótesis alterna y admite la nula. Por lo tanto, se llega a concluir que no 

hay una vinculación entre desarrollo del pensamiento crítico y nivel de AHIC en 

población de análisis. 

4.4.1.3. Objetivo específico 3 

Contrastación hipótesis  

H1: El nivel de capacidades de investigación formativa en educandos de 

posgrado en Teología de UPeU es bueno. 

H0: El nivel de capacidades de investigación formativa en educandos de 

posgrado en Teología de UPeU no es bueno. 

Nivel de significancia  
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0,05 es equivalente a 5% de margen de error  

95% nivel confiabilidad  

Lectura P. valor  

Si valor p es ≤ a 0,05, se efectúa aceptación de H1.  

Si valor p es > a 0,05, se efectúa aceptación de H0. 

Utilización prueba estadística  

Tabla 17  

Resultados de Variable CIF  

 fi % % válido % acumulado 

Válido Algunas veces 9 17,0 17,0 17,0 

Muchas veces 34 64,2 64,2 81,1 

Siempre 10 18,9 18,9 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Decisión estadística  

El resultado del análisis estadístico es positivo, ya que se observa que el 

64,2% de los participantes, es decir, 34 colaboradores, poseen una buena capacidad 

de investigación formativa. Por otro lado, el 17,0% de los colaboradores, 

representados por 9 individuos, exhiben una capacidad de investigación formativa 

considerada regular. En virtud de estos hallazgos, se llega a concluir que el nivel de 

CIF en maestrandos es considerado bueno. 

4.4.1.4. Objetivo específico 4 

Contrastación hipótesis  

H1: El nivel de actitud hacia la investigación científica en educandos de 

posgrado en Teología de UPeU es alto. 

H0: El nivel de actitud hacia la investigación científica en educandos de 

posgrado en Teología de UPeU no es alto. 
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Nivel significancia  

0,05 equivalente a 5% de margen de error 

95% nivel confiabilidad  

Lectura P. valor  

P valor = 0,822 

Si valor p es ≤ a 0,05, se efectúa aceptación de H1.  

Si valor p es > a 0,05, se efectúa aceptación de H0. 

Utilización prueba estadística  

Tabla 18 

Resultado de Variable AHIC 

 fi % % válido % 

acumulado 

Válido Indiferente 23 43,4 43,4 43,4 

Estás de acuerdo 30 56,6 56,6 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

 

Decisión estadística  

La evaluación estadística revela un nivel elevado en esta variable, ya que el 

56,6% de los participantes, es decir, 30 colaboradores, demuestran un alto nivel en 

esta dimensión. Por otro lado, el 43,4% de los colaboradores, representado por 23 

individuos, mantiene un nivel regular. En consecuencia, se concluye que esta variable 

en la muestra es considerada alta. 

Esto indica un fuerte compromiso con el estudio y una disposición a participar 

de manera activa en actividades indagadoras científicas en el campo de la teología. 

Este aspecto puede señalar un entorno académico propicio para el análisis y el 

fomento del avance de competencias académicas. 
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4.4.2. Prueba hipótesis para objetivo general 

4.4.1.1. Contrastación hipótesis 

HG: La relación entre capacidades de investigación y nivel de actitud hacia 

la investigación científica es directa y significativa en educandos de posgrado en 

Teología de UPeU. 

H0: La relación entre capacidades de investigación formativa y nivel de 

actitud hacia la investigación científica no es directa y significativa en educandos de 

posgrado en Teología de UPeU. 

4.4.1.2. Nivel significación  

0.05 es equivalente al 5% de margen de error 

98% nivel confiabilidad 

4.4.1.3. Lectura P valor 

P valor = 0,844 

Si valor p es ≤ a 0,05, se efectúa aceptación de HG.  

Si valor p es > a 0,05, se efectúa aceptación de H0. 

4.4.1.4. Utilización prueba estadística  

Tabla 19  

Correlación CIF y AHIC. 

 CIF AHIC 

CIF Correlación Pearson 1 ,028 

Sig. (bilateral)  ,844 

N 53 53 

AHIC Correlación Pearson ,028 1 

Sig. (bilateral) ,844  

N 53 53 
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Decisión estadística  

La correlación identificada es de baja magnitud, evidenciada por coeficiente 

de correlación de Pearson de 0,028. Asimismo, detalla nivel significancia bilateral 

de 0,844, superando umbral máximo de significación establecido en 0,05 (5%). En 

consecuencia, H1 es rechazada, y se efectúa aceptación de la nula, señalando que no 

se manifiesta vinculación directa además de significativa entre variables analizadas 

en participantes. 

4.5. Discusión de resultados 

Los hallazgos derivados del análisis y correlación correspondiente de ambas 

variables estudiadas no son directa ni significativa en los maestrandos. En este caso, 

"r" es igual a 0,028 y el valor de P es 0,844, superando la significancia máxima de 

0,05. Dichos hallazgos son similares al estudio de Bullón, (2018), quien señala que, 

en universitarios de carreras sociales de la UNCP no hay nexo entre grado de 

instrucción analítica y postura hacia la indagación científica, lo cual no disminuye la 

relevancia del progreso de facultades y reforzamiento de postura frente a la 

exploración académica, ya que la relevancia educativa corresponde al binomio  

educando-docentes con raciocinio reflexivo y destrezas para la enseñanza constante 

(Miyahira, 2012). 

En relación con primer propósito específico, se ha evidenciado que la 

asociación detectada es de baja magnitud, como se refleja en coeficiente de Pearson 

de 0,032. Asimismo, nivel significancia bilateral es 0,822. Por lo que, se rechaza 

hipótesis alternativa y se efectúa aceptación de nula, concluyendo que no hay 

conexión entre competencia en gestión de información en indagación instructiva 

además de grado de actitud frente a averiguación científica en la muestra estudiada. 

Para Silva et al. (2013), se constató que los educandos exhiben un rango de 

conocimiento limitado y una disposición promedio hacia indagación científica. 

También, se reflejó que conforme los participantes continúan su profesión, su grado 

de raciocinio incrementa, pero su disposición hacia el estudio científico tiende a 

reducirse. Por su parte, Rojas et al. (2020), evidencia que, a pesar de que los 

estudiantes cuentan con habilidades en la gestión de información, esta competencia 
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por sí sola no resulta suficiente para enriquecer sus experiencias en investigación. 

Basándonos en estos resultados, se recomienda que, para promover una actitud 

positiva hacia la investigación, se deben llevar a cabo iniciativas educativas que 

vayan más allá de la mera gestión de datos. 

En relación con el objetivo segundo, la correlación identificada es 

extremadamente baja, representada por coeficiente de Pearson de 0,126. Además, 

nivel de significancia bilateral es de 0,368. Por ende, se desecha hipótesis alternativa 

y se efectúa aceptación de la nula. En consecuencia, se evidencia que no se halló 

conexión significativa entre desarrollo del pensamiento crítico y nivel de AHIC en 

participantes. 

En relación con el tercer objetivo, nivel obtenido en análisis estadístico es 

positivo, dado que 34 maestrandos, equivalente al 64,2%, exhiben una facultad de 

investigación formativa instructiva considerada como buena. Mientras que 9 

colaboradores, representando el 17%, muestran un nivel considerado como regular 

en cuanto a sus capacidades de investigación formativa. En virtud de estos resultados, 

se puede inferir que el rango de habilidades de averiguación instructiva en los 

maestrandos es positivo. Esto se debe a que el análisis didáctico constituye una forma 

inicial de enseñar investigación, al promover, instruir y desarrollar habilidades 

investigativas desde una etapa temprana. Entonces, se consigue una mejor habilidad 

investigativa en los educandos (Campos, 2020). Del mismo modo, Díaz et al. (2017), 

lo acepta al señalar que el análisis instructivo como una metodología de didáctica-

aprendizaje es indispensable, asimismo del soporte de factores académicos en 

indagación aportan al progreso de destrezas y habilidades de alta jerarquía 

explorativa.  

Por lo tanto, en relación con el cuarto objetivo específico, el análisis 

estadístico revela un nivel elevado en la AHIC, ya que el 56,6% de participantes 

exhiben un alto nivel en esta dimensión. Mientras que el 43,4% restante se encuentra 

en nivel considerado regular. Por lo tanto, se deduce que el nivel predominante entre 

los encuestados es mayoritariamente elevado. En este contexto Rico et al. (2015), 

sugiere que la disposición de los maestrandos es muy beneficiosa; no obstante, 

carecen del interés hacia la vocación investigativa. Por otro lado, Rojas et al. (2012), 
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sostiene que el grado de apertura frente a indagación científica es inferior en 

maestrandos. Así, se refleja que la postura frente a la exploración científica aún 

presenta deficiencias tanto en estudiantes como en docentes. 
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CONCLUSIONES 

Primera: La ausencia de una conexión clara y significativa entre CIF y AHIC se respalda 

en categorización detectada, que es de baja magnitud, con coeficiente Pearson de 0,028 

asimismo de nivel de significancia bilateral de 0,844. 

Segunda: No es posible indicar correlación entre competencia en gestión de información 

en investigación formativa y nivel de AHIC en maestrandos. Este resultado se 

fundamenta en la identificación de coeficiente bajo de correlación de Pearson, que es 

equivalente a 0,32, además de nivel de significancia bilateral de 0,82. 

Tercera: No se puede señalar que exista vinculación significativa entre desarrollo de 

pensamiento crítico y nivel de actitud AHIC en los participantes. Esto es debido a un bajo 

coeficiente de correlación de Pearson, equivalente 0,126, y grado de significancia 

bilateral de 0,368. 

Cuarta: La calidad de las CIF en encuestados se considera buena. Esto se sustenta en el 

hecho de que el 64,2% de los participantes, es decir, 34 estudiantes, exhiben una 

capacidad de investigación formativa catalogada como buena.  

Quinta: La actitud hacia la investigación científica en los maestrandos se califica como 

alta. Esto se respalda en la constatación de que el 56,6% de los participantes, es decir, 30 

estudiantes, mantienen un nivel elevado de AHIC. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Para afianzar las habilidades investigativas de formación en maestrandos de 

Teología, se debe fomentar la colaboración entre los profesores y las autoridades 

administrativas de la UPeU. Es fundamental que promuevan la investigación 

como un elemento central en la formación, impulsando el desarrollo de destrezas 

cognitivas, prácticas y actitudinales que respalden el análisis. 

Segunda: Para potenciar AHIC positiva, se precisa que las entidades universitarias 

incentiven presencia de docentes que sean investigadores, lo que puede 

contribuir a una enseñanza de mayor calidad. Además, formar grupos de 

investigación científica puede estimular la participación activa de los estudiantes 

en proyectos de investigación. También, es importante establecer conexiones 

efectivas entre la teoría y la práctica en la investigación para que los estudiantes 

puedan comprender y aplicar los conceptos aprendidos en un contexto real.  

Tercera: Ya que método enseñanza -aprendizaje es el modo como un docente instruye, 

uno de los componentes importantes debe ser el desarrollo del pensamiento 

crítico, tomarlo como eje transversal que permita a los estudiantes ser capaces 

de investigar y mantener una buena actitud hacia dicha disciplina. 

Cuarta: No es suficiente con poseer alto nivel de educandos CIF, se indica a UPeU generar 

estrategias que permitan la publicación constante de trabajos investigativos en 

las diferentes revistas investigativas. Ya sea en docentes, estudiantes, graduados 

y egresados todos comprometidos con la publicación de investigación de alto 

impacto para el mejor desarrollo del país.  
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ANEXOS 

Anexo  1: Instrumentos de recolección de datos  

Variable: capacidades de investigación formativa 

CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE LAS CAPACIDADES 

INVESTIGATIVAS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

(Ayala, 2018) 

Cómo evalúas tus capacidades investigativas:  

o Deficiente  

o Regular  

o Bueno  

o Excelente  

1 2 3 4 

Nunca Algunas 
veces 

Muchas 
veces 

Siempre 

 

  1 2 3 4 

1 

M
a
n

e
jo
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e
 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

Identifica el 
objeto de estudio en 
diferentes fuentes de 
consulta. 

    

2 Busca 
información relevante en 

diferentes fuentes de 
consulta. 

    

3 Registra 
información en fichas o 
esquemas. 

    

4 Elabora 
cuestionarios sobre lo 

que necesita saber. 

    

5 Utiliza técnicas 
del subrayado y resumen. 
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6 Organiza la 
información a través de 

esquemas. 

    

7 Lee gráficos o 
esquemas. 

    

8 Interpreta datos 
presentados en gráficos o 
cuadros. 

    

9 Usa la capacidad 
de síntesis. 

    

10 Elabora el 
informe escrito 

siguiendo el estilo de 
redacción de su carrera 
profesional. 

    

11 Expone sus 
trabajos realizados de 

manera autónoma. 

    

12 Formula 

sugerencias sobre cómo 
realizar nuevos trabajos. 

    

13 

D
e
sa

rr
o

ll
o

 d
e
l 
p

e
n

sa
m

ie
n
to

 c
ri

ti
c
o

 

Observa y 
explora la realidad. 

    

14 Describe hechos, 
cualidades y 
características. 

    

15 Identifica y 

compara características. 

    

16 Formula 

preguntas de exploración 
para describir el texto. 

    

17 Formula 
preguntas de conclusión 
para interpretar el texto. 

    

18 Formula 
preguntas de vinculación 

para transferir lo 
aprendido. 

    

19 Analiza 
situaciones 
problemáticas. 

    

20 Sintetiza la 
información analizada. 

    

21 Expresa su 

opinión crítica y 
dialógica. 

    

22 

D
e
sa rr
o

ll
o

 

d
e
l 

p
e

n
sa m
i

e
n

t

o
 

c
ri

t

ic
o

 Formula 
objetivos a lograr. 
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23 Programa tareas a 
desarrollar. 

    

24 Diseña 

instrumentos de 
recolección de datos. 

    

25 Aplica 
instrumentos de recojo 
de datos. 

    

26 Ejecuta tareas 
programadas. 

    

27 Elabora 
conclusiones precisas. 

    

28 Evalúa los 

procesos de trabajo 
realizado. 

    

29 Evalúa la calidad 
del producto terminado. 

    

30 Evalúa los 
objetivos alcanzados. 

    

 

Variable: actitud hacia la investigación científica 

INVENTARIO DE MEDICION DE ACTITUD HACIA LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA (tipo escala Likert)(Bullón, 2018) 
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Proposicion

es  

A

5 

B

4 

C

3 

D

2 

E

1 

E

st
á 

to
ta

lm
e

n
te

 e
n

 

d

es
ac

u
er

d
o

. 

Es

tá
 e

n
 

d

es
ac

u
er

d
o

. In

d
if

er
en

te
 Es

tá
 d

e 

ac
u

er
d

o
. Es

tá
 

to
ta

lm
en

te
 

d
e 

ac

u
er

d
o

. 

1 

C
o

m
p

o
n
e
n
te

 A
fe

c
tiv

o
 

Se hace 
necesario 

investigar los 
problemas 
sociales. 

     

2 Estoy 

participando en 
equipos de 

investigación. 

     

3 La 
investigación 
me puede 

generar estrés. 

     

4 Me siento a 
gusto cuando 
asisto a eventos 

académicos. 

     

5 Considero que 
no tengo la 

paciencia para 
investigar. 

     

6 Participar en 
investigación 

me despierta 
mucho interés. 

     

7 Definitivament
e siento que la 

investigación 
no es para mí. 

     

8 No me 

considero 
capacitado para 
comenzar una 

investigación. 

     

9 Me interesa 
hacer 
investigación 

científica. 

     

1
0 

La 
investigación 

científica sirve 
poco para la 
sociedad. 

     

1

1 

C

o
m

p
o

n
e
n

te
 

C
o

n
d

u
c
tu

a

l 

Valora los 

conocimientos 
que provienen 
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del país y de 

fuera del país.  

1
2 

Investigar es 
una tarea 
compleja. 

     

1

3 

Me considero 

un buen 
observador de 
todo lo que me 

rodea. 

     

1
4 

Estoy al tanto 
de enterarme de 

los temas de 
actualidad. 

     

1
5 

Regularmente 
me intereso de 

las ideas de 
otras personas. 

     

1
6 

Todo el tiempo 
estoy 

encontrando 
algo en qué 

capacitarme. 

     

1
7 

Frecuentement
e me encuentro 
leyendo 

documentos 
científicos. 

     

1
8 

Me caracterizo 
por ser 

ordenado en la 
mayoría de mis 

actividades. 

     

1
9 

Tengo algunas 
propuestas ante 
los problemas 

sociales. 

     

2
0 

Saber escuchar 
es buena 
herramienta 

para investigar. 

     

2
1 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 D

o
ce

n
te

 

Los docentes 
fomentan la 

búsqueda y 
explicación de 
problemas.  

     

2

2 

Los docentes 

tienen la 
formación 
suficiente para 

realizar 
investigación 

científica 

     

2
3 

Los docentes 
enseñan de 
manera práctica 

la investigación 
científica. 
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2

4 

Los docentes 

motivan el 
interés por la 
investigación 

científica. 

     

2
5 

Los cursos de 
investigación 
deben ser 

descartados del 
currículum. 

     

2

6 

Los docentes 

tienen poca 
disposición por 
ayudar a 

quienes recién 
se inician en 
esta actividad. 

     

2

7 

Los docentes de 

mi Facultad son 
modelos de 

investigadores. 

     

2
8 

Las prácticas 
vinculadas a los 
cursos de 

investigación 
son tediosos y 
aburridos. 

     

2

9 

La presencia de 

docentes con 
poca habilidad 

investigativa 
me desmotiva a 
aprender esta 

actividad. 

     

3
0 

Mi formación 
universitaria es 
deficiente en 

investigación. 
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Anexo  2: Matriz de consistencia (problema, objetivos, hipótesis) 

 

Matriz de consistencia 

Tema: Capacidades de investigación formativa y actitud hacia la 

investigación científica en los estudiantes de posgrado en Teología de la UPeU  

Problema 

general  

Objetivo 

general  

Hipótesi

s general  

Metodología  

¿Cuál es la 

relación entre 

capacidades de 

investigación 

formativa y el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología de la 

UPeU? 

Determina

r y conocer la 

relación entre 

capacidades de 

investigación 

formativa y el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología de la 

UPeU. 

La 

relación entre 

capacidades de 

investigación 

formativa y el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica es 

directa y 

significativa en 

los estudiantes 

de posgrado en 

Teología de la 

UPeU. 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Básica 

NIVEL DE 

INVESTIGACIÓN: 

Correlacional 

Problema

s especificas  

Objetivos 

específicos  

Hipótesi

s especifica  
MÉTODO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Método 

científico, hipotético 

deductivo y cuantitativo 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Diseño no 

experimental trasversal 

correlacional 

POBLACIÓN: 

50 estudiantes de 

posgrado en Teología de 

la UpeU 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS: 

¿Existe 

relación entre el 

manejo de 

información en 

investigación 

formativa y el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica en los 

estudiantes de 

posgrado en 

teología de la 

UPeU? 

Establecer 

la relación entre el 

manejo de 

información en la 

investigación 

formativa y la 

actitud hacia la 

investigación 

científica, por 

medio de un 

cuestionario e 

inventario de tipo 

escala de Likert en 

los estudiantes de 

posgrado de la 

Existe 

relación entre el 

manejo de 

información en 

investigación 

formativa y el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica en la 

población de 

estudio. 
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UPeU en el año 

2021. 

50 estudiantes de 

maestría y doctorado en 

teología. 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN: 

Revisión 

documental, 

cuestionario y encuesta. 

INSTRUMENT

O DE 

INVESTIGACIÓN: 

Cuestionario e 

inventario tipo escala 

Likert. 

INFORMANTE 

O FUENTE  

50 estudiantes de 

posgrado en Teología de 

la UPeU 

¿Existe 

relación entre el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico en 

investigación 

formativa y el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología de la 

UPeU? 

Establecer 

la relación entre el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico en 

investigación 

formativa y la 

actitud hacia la 

investigación 

científica, por 

medio de un 

cuestionario e 

inventario de tipo 

escala de Likert, 

en los estudiantes 

de posgrado en 

Teología de la 

UPeU en el año 

2021. 

Existe 

relación entre el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico y el nivel 

de actitud hacia 

la investigación 

científica en la 

población de 

estudio. 

¿Cuál es el 

nivel de 

capacidades de 

investigación 

formativa en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología? 

Identificar 

el nivel de 

capacidades de 

investigación 

formativa, por 

medio de un 

cuestionario en los 

estudiantes de 

posgrado de 

Teología de la 

UPeU en el año 

2021. 

El nivel 

de capacidades 

de investigación 

formativa en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología de la 

UPeU es bueno. 

¿Cuál es el 

nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología de la 

UPeU? 

Identificar 

el nivel de actitud 

hacia la 

investigación 

científica, usando 

el inventario de 

tipo escala de 

Likert en los 

estudiantes de 

El nivel 

de actitud hacia 

la investigación 

científica en los 

estudiantes de 

posgrado en 

Teología de la 

UPeU es alto. 
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posgrado en 

Teología de la 

UPeU en el año 

2021. 
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