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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre la cultura 

investigativa y la elaboración de trabajos de grado de los estudiantes de formación docente de una universidad 

pública. De enfoque cuantitativo, de tipo básica y descriptivo-correlacional, con diseño no experimental- 

transversal y con método hipotético-deductivo. Investigación desarrollada en estudiantes de 4 escuelas 

profesionales del IX ciclo universitario que han desarrollado los cursos de talleres de investigación, con una 

muestra proporcional estratificada por departamentos académicos y se determinó una muestra de 73 

estudiantes entre varones y mujeres, se elaboró dos cuestionarios de 30 ítems cada uno para la recolección de 

datos para cada variable, con escala de tipo Likert con 4 alternativas de respuesta. La validez y confiabilidad 

de los instrumentos, así como el tratamiento estadístico, fueron procesados con el paquete estadístico SPSS V-

24. Las conclusiones a que se arribó fue que existe una relación positiva alta entre las variables de estudio (p 

< 0,05, correlación Rho de Spearman = 0,755**, siendo una correlación positiva alta). 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work was to determine the relationship between the research culture and the 

elaboration of degree works of teacher training students of a public university. The approach was quantitative, 

basic and descriptive-correlational, with a non-experimental-cross-sectional design and a hypothetical-

deductive method. Research developed in students of 4 professional schools of the IX university cycle that 

have developed the courses of research workshops, with a proportional sample stratified by academic 

departments and a sample of 73 students between males and females was determined, two questionnaires of 

30 items each were elaborated for the collection of data for each variable, with a Likert-type scale with 4 

response alternatives. The validity and reliability of the instruments, as well as the statistical treatment, were 

processed with the SPSS V-24 statistical package. The conclusions reached were that there is a high positive 

relationship between the study variables (p < 0.05, Spearman's Rho correlation = 0.755**, being a high positive 

correlation). 

 

Keywords: culture, research, education, university students. 

 

RESUMO 

 

O objectivo deste projecto de investigação era determinar a relação entre a cultura de investigação e a 

preparação de projectos de graduação por estudantes de formação de professores numa universidade pública. 

A abordagem foi quantitativa, básica e descritiva-correlacional, com um desenho não-experimental-transversal 

e um método hipotético-dedutivo. Investigação realizada sobre estudantes de 4 escolas profissionais do IX 

ciclo universitário que desenvolveram cursos de oficina de investigação, com uma amostra proporcional 

estratificada por departamentos académicos e uma amostra de 73 estudantes foi determinada entre homens e 

mulheres, dois questionários de 30 itens cada um foram desenvolvidos para a recolha de dados para cada 

variável, com uma escala do tipo Likert- com 4 alternativas de resposta. A validade e fiabilidade dos 

instrumentos, bem como o tratamento estatístico, foram processados com o pacote estatístico SPSS V-24. As 

conclusões alcançadas foram que existe uma relação altamente positiva entre as variáveis do estudo (p < 0,05, 

correlação de Spearman's Rho = 0,755**, sendo uma correlação altamente positiva). 

 

Palavras-chave: cultura, investigação, formação, estudantes universitários. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día en todos los ámbitos del conocimiento, 

la importancia de la investigación es indiscutible, ya 

que vivimos en un mundo donde el conocimiento y 

la información se han convertido en temas 

prioritarios (Avendaño, 2017). Actualmente, en la 

formación de los estudiantes de las universidades 

tiene gran relevancia la investigación científica, ya 

que promueve en ellos habilidades para la 

adquisición del conocimiento mediante la 

indagación (Aveiga, et al., 2017; Bustos-González, 

2019; Villegas &  Alfonzo, 2017). En este sentido, 

la universidad debe buscar constantemente nuevos 

conocimientos, avances científicos y tecnológicos 

en su desarrollo académico con el fin de 

comunicarlos y lograr su aplicabilidad en beneficio 

de la sociedad; estos logros académicos se alcanzan 

mediante el desarrollo de las capacidades 

investigativas de van desarrollando los estudiantes 

(Hernández & Polanía, 2019; Márquez et. al., 

2020). 

Los organismos internacionales que dirigen 

las políticas educativas en América Latina han 

enfatizado que la formación de profesionales 

competentes en desarrollo social es una tarea 

fundamental de la educación superior 

contemporánea,  pero para lograr los niveles de 

calidad esperados en la preparación de los jóvenes, 

aún falta debido a que la formación impartida no se 

encuentra estructurada sobre bases científicas 

(Casanova et al, 2019). 

Como actores sociales, las universidades 

enfrentan desafíos y grandes responsabilidades 

llevándolos a asumir un papel de liderazgo en los 

diversos procesos de la sociedad asumiendo un 

papel vital para la reforma de la educación superior 

(Casanova et. al, 2019). Por otra parte, en estas 

casas de estudio se distribuyen la labor docente en 

la atención académica, investigación, de extensión 

o aspectos administrativos, que conforman el 

sistema organizacional de todas las universidades 

en general, las cuales engloban una organización 

heterogénea, en donde ante cualquier otra función, 

la docencia es la más privilegiada (Moreira et al., 

2020). 

En ese sentido, el presente trabajo trata de 

abordar un camino desde la óptica del talento 

humano hacia la generación de una cultura en el 

contexto investigativo y que conlleve a través de 

ella, la consecución de los objetivos académicos en 

relación al incremento investigativo en las 

instituciones destinadas a dicho quehacer. La 

investigación es uno de los aspectos  prioritarios en 

la  formación universitaria, la cual fortalece el nexo 

entre la docencia e investigación y es un mecanismo 

para fomentar en los estudiantes la disposición por 

la investigación (Aveiga et al., 2017; Norman-

Acevedo, 2021; Piña et al., 2017; Ponce, 

2019).Tratar la cultura investigativa y la 

elaboración de trabajos de grado, tienen sustanciales 

ingredientes; siendo ello, un compromiso que las 

universidades vienen asumiendo poco a poco con la 

sociedad (Gonzáles, 2019; Villamizar &  Román, 

2016).  

Por consiguiente, generar desde el pregrado 

una cultura investigativa, es trascendental porque 

así se avala la preparación de un conjunto relevante 
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de investigadores y la búsqueda que la sociedad y 

los aparatos productivos e institucionales necesitan 

para adecuadamente enfrentar los diferentes 

desafíos y propuestas de este mundo globalizado y 

el acelerado desarrollo de las tecnologías (Moreira, 

et al., 2020). En tal sentido, las instituciones 

universitarias tienen mucha responsabilidad social 

debido a que en su seno se forman futuros 

profesionales en los diversos campos del mundo 

laboral y por ello, se hace necesario desarrollar una 

cultura investigativa pertinente (Ponce, 2019). 

Se cree que existe una fuerte simbiosis entre 

la cultura investigativa y la elaboración de 

proyectos de investigación si partimos del 

significado propuesto por Rosental (1976) quien 

refirió que la cultura es un fenómeno histórico que 

se desarrolla debido al cambio de formaciones tanto 

económicas como sociales. Entonces,  se entiende 

que para lograr un cambio en sentido amplio de la 

palabra; es preciso, impregnarse de una cultura 

investigativa, el cual en términos muy simples es el 

desarrollo del hábito por investigar que tiene la 

persona, quien posee ciertos requisitos, 

capacidades, actitudes y valores en concordancia 

con sus niveles educativos (Norman-Acevedo, 

2021). 

 

Cultura Investigativa 

 

La cultura investigativa es aquella que engloba a las 

instituciones, sus valores, objetivos, actitudes, 

métodos y técnicas que se ocupan tanto de los temas 

investigativos como de la cambio que suceden en 

ellos, en conexión con una misma pedagogía  

(López et al., 2005). En ese sentido, la cultura en la 

universidad no se empieza por reglas o sistemas, 

sino por los docentes con actitud, para que luego se 

integren en grupos, comités, núcleos de indagación 

e incremento tecnológico. En ese sentido, la que 

limita o impulsa los adelantos científicos, sociales, 

tecnológicos, culturales mediante procesos de 

investigación, es la cultura investigativa del grupo 

humano que conforma la organización (Hernández 

y Polanía, 2019). 

Asimismo, Duarte & Garza (2014) 

agregaron que la cultura investigativa son todos 

aquellos hábitos que nos mantienen inmersos en un 

proceso de exploración, que permite construir y 

divulgar el conocimiento. Por ello, la cultura 

investigativa en su desarrollo es complejo y un 

referente para la cultura estructural, a medida que la 

enseñanza y el aprendizaje evolucionan. Lo 

expuesto a su vez contribuye a la investigación 

donde docentes y estudiantes se involucran en este 

proceso, asumiendo actitudes, reglas, valores, 

motivaciones, conocimientos, intercambio de 

estrategias, entre otras  (López et al., 2005). 

Abordar temas de investigación se 

convierte cada día en algo relevante,  ya que implica 

la adquisición de competencias técnicas y 

profesionales y una formación investigativa. Por lo 

tanto, la investigación debe ser tomada en cuenta en 

cada uno de los niveles educativos, sirviendo como 

herramienta que permita resolver problemas 

cotidianos y complejos a través de descubrimientos 

que conduzcan al desarrollo de la sociedad 

(Hernández & Polanía, 2019). 

Como componentes de la cultura 

investigativa se tiene los siguientes: las habilidades 

investigativas, la motivación para la investigación y 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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manejo de recursos disponibles para la 

investigación. 

Las habilidades investigativas es la 

capacidad investigadora con dominio de la 

generalización de acciones del método científico a 

alcanzar en la formación inicial investigadora 

(Montes de Oca &  Machado, 2009). Por otra parte, 

las habilidades investigativas están compuestos por 

un análisis crítico de conceptos y contenidos, la 

capacidad para distinguir diferentes fuentes de 

información, observación de fenómenos 

ambientales y apoyo verbal y escrito al proyecto 

académico, profesional y laboral (Cifuentes & 

Pedraza, 2017).  

Los procesos de investigación resultantes 

de la tarea de identificar solo se pueden fortalecer 

con la experiencia. Por lo tanto, la formación en 

habilidades de investigación es una necesidad en la 

cual se consideran puntos de partida para que se 

cumpla con los requisitos que exige la normativa a 

nivel internacional y nacional; siendo las 

habilidades indispensables la capacidad para 

resolver problemas, así como recibir, procesar y 

comunicar información que se da en el proceso de 

investigación con sus respectivas acciones 

(Casanova et al., 2019). La formación y desarrollo 

de habilidades investigadoras es una necesidad 

porque no solo es uno de los aspectos fundamentales 

de la universidad, sino que forma parte de la labor 

profesional (Sánchez et al., 2016). 

Por tanto, las competencias investigativas 

no solo se expresan con fines puramente educativos 

y solo las disciplinas más importantes, o las 

llamadas disciplinas integradoras y otras disciplinas 

específicas relacionadas con los temas de 

investigación, serían las encargadas de promover su 

desarrollo (Montes de Oca & Machado, 2009). 

La motivación para la investigación, son 

aquellas acciones que permiten al investigador su 

desarrollo constante y  su capacidad al iniciador y 

ejecutante en su labor investigativa, estas acciones 

se encuentran directamente relacionadas con una 

meta y con las condiciones, caminos, 

procedimientos y métodos con los que se vincula su 

ejecución (Montes de Oca &  Machado, 2009). La 

motivación para la investigación sobre la enseñanza 

y el aprendizaje de la investigación se realiza 

comprendiendo la teoría y la práctica y aportando 

una serie de beneficios (Cifuentes & Pedraza, 

2017). 

Manejo de recursos disponibles para la 

investigación, es importante diseñar tareas que 

tengan estas operaciones como objetivos para que el 

alumno pueda realizar fácilmente la acción que debe 

dominar como habilidad (Moreira, et al., 2020); en 

otras palabras, se trata de generar las condiciones 

favorables para alcanzar los objetivo, teniendo en 

cuenta los resultados del diagnóstico para que solo 

aquellos alumnos que realmente los necesiten los 

realicen (Montes de Oca  &  Machado, 2009). 

La innovación representa una 

transformación la cual afecta ciertos aspectos 

estructurales del ámbito educativo con la finalidad 

de realizar mejorar en su calidad para la  mejora de 

los procesos educativos (Moreira et al., 2020). 
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Elaboración de trabajos de grado 

 

La elaboración de trabajos de grado son acciones 

que permiten obtener un producto académico, 

siendo la investigación, la evaluación y la 

sistematización de experiencias herramientas 

importantes que guían al investigador y a la 

comunidad a identificar su realidad, generar nuevos 

entendimientos que la transformen en 

oportunidades para lograr la meta (Docal et al., 

2020). 

Para su elaboración es necesario seguir los 

procesos de investigación los cuales involucran la 

revisión de categorías y teóricas a partir del diálogo 

con otras disciplinas y del cuestionamiento al que 

somete la práctica. La difusión de la experiencia en 

diferentes espacios académicos, que interviene en el 

propio proceso formativo y en el que participan los 

estudiantes, ha contribuido a legitimar las formas de 

investigación que integran la acción y la 

participación como componentes fundamentales 

(Rodríguez & López, 2021). 

Los trabajos de grado son documentos para 

mostrar el resultado del proceso académico de 

investigación, en el que un estudiante de pregrado o 

posgrado evidencia su conocimiento dominio sobre 

un tema específico. Se presenta con el propósito de 

obtener un título o el crédito para terminar sus 

estudios (Joya et al., 2013). Asimismo, sostiene que 

éste es un producto académico consecuencia de una 

investigación y presentado en un texto escrito 

basado en conocimientos y razonamientos teóricos, 

métodos técnicos con veracidad y coherencia 

científica (Cisneros, 2012).   

Como componentes de la elaboración de 

trabajos de grado se tiene  producción de 

conocimientos, dominio de metodología de 

investigación y manejo de factores condicionantes. 

La producción de conocimientos es uno de 

los objetivos de la elaboración de trabajos de grado, 

el cual consiste en un proceso de proyección y 

socialización de conocimientos con relevancia 

práctica (Docal et al., 2020). Asimismo, se ha 

determinado la sistematización de las experiencias, 

teniendo en cuenta que la articulación entre las 

funciones básicas de las unidades académicas es un 

proceso social e histórico dinámico, desde la 

consolidación de la investigación y su consecuente 

articulación con la docencia y la proyección. Las 

sociales son funciones complejas en las que 

intervienen elementos subjetivos y objetivos, sin 

embargo, son institucionales y por lo tanto tienen 

una carga de formalidad debido a la normativa 

interna de las universidades, siendo siempre 

procesos vitales, únicos, inéditos e insustituibles 

(Docal et al., 2020). 

El dominio de metodología de investigación 

es importante debido a que marca la ruta que debes 

seguir al realizar una investigación, este proceso 

debe ser extremadamente veraz, ya que busca no 

solo resolver un problema individual, sino también 

hacer que los resultados sean aplicables a todos los 

casos similares. Es necesario realizar 

investigaciones para aportar conocimientos 

(Arévalo, 2013). 

El manejo de factores condicionantes 

consiste en saber utilizar de manera adecuada los 

factores que se hallan inmersos en el proceso 

investigativo; por tanto, las universidades deben 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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comprometen a proporcionar de un ambiente 

equipado, con un staff de profesores y asesores que 

realicen el acompañamiento en el proceso 

investigativo de los estudiantes (Rietveldt  & Vera, 

2012). 

Dentro de los factores encontramos los  

personales e institucionales, estando el primero  

formado por ciertos enunciados teóricos y 

actitudinales del sujeto y el segundo la universidad 

debe generar para sus estudiantes espacios para la 

asesoría del tutor investigador (Rietveldt & Vera, 

2012). 

Por las consideraciones expuestas líneas 

arriba, en las instituciones universitarias se observa 

una apatía y dificultad al realizar sus trabajos de 

grado para su titulación por la investigación, 

esencialmente en los estudiantes, ya que ella busca 

el desarrollo de la capacidad intelectual desde la 

práctica pre profesional y los diferentes 

componentes de la estructura curricular y así 

mantener activa la investigación en los sujetos en 

formación, con la visión de fortalecer la cultura 

investigativa, escenario que requiere de la atención 

necesaria tanto de los docentes como los directivos 

de las instituciones y así,  garantizar a medio y a 

largo plazo la producción y uso oportuno del 

conocimiento, además de la formación constante 

para actualizar las competencias, se requiere 

potenciar las capacidades en los estudiantes. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya 

que en la medición de variables y sus asociaciones. 

El método utilizado fue hipotético-deductivo, 

enfoque cuantitativo, diseño no experimental ya que 

no se manipularon variables, tipo correlacional, de 

corte transversal; la población estuvo conformada 

por 179 estudiantes universitarios y la muestra 

proporcional, que fue estratificada por 

departamentos académicos seleccionados de un 

total de 73 estudiantes. 

Los datos fueron recolectados a través de un 

cuestionario de 30 ítems para cada variable, con 

escala tipo Likert. El nivel de confiabilidad para la 

variable cultura investigadora a través del alfa de 

Cronbach fue de 0.879 y 0.929 para la elaboración 

de trabajos de grado, lo que permite afirmar que la 

prueba en sus 30 ítems tiene muy buena 

confiabilidad en ambas variables.  

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis de resultados y discusión 

 

Estadística descriptiva: 

 

 

Como se observa en la tabla 1 y figura 1; 

muestra que, respecto a la variable cultura 

investigativa, el 53,4% (39) alcanza un nivel 

muy alto, el 35,6% (26) un nivel alto, el 8,2% 

(6) un nivel medio, y finalmente, el 2,7% (2) 

queda relegado a un nivel bajo. 
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Tabla 1 

 

Distribución de frecuencias de la variable 

cultura investigativa 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Muy alta [99-120] 39 53,4% 

Alta [76 - 98] 26 35,6% 

Media [54 - 75] 6 8,2% 

Baja [30 - 53] 2 2,7% 

Total  73 100,0% 

Fuente: Base de datos Conciencia Ambiental en la situación de 

emergencia sanitaria COVID-19 SPSS V.24 

 

Figura 1 

 

Gráfico de barras de la variable cultura 

investigativa 

 

 
 

 Como se observa en la tabla 2 y figura 2; 

respecto a la variable elaboración de trabajo de 

grado, el 58,9% (43) alcanza un nivel muy alto, el 

24,7% (18) un nivel alto, el 12,3% (9) un nivel 

medio, y finalmente, el 4,1% (3) queda relegado a 

un nivel bajo. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

 
Distribución de frecuencias de la variable cultura 

investigativa 

 

Niveles Rango 
Frecuencia 

Absoluta (f) 

Frecuencia 

Relativa (%)  

Muy alto [99-120] 43 58,9% 

Alto [76 - 98] 18 24,7% 

Medio [54 - 75] 9 12,3% 

Bajo [30 - 53] 3 4,1% 

Total  73 100,0% 

Fuente: Base de datos Conciencia Ambiental en la situación de 

emergencia sanitaria COVID-19 SPSS V.24 

 

 

Figura 2 

 

Gráfico de barras de la variable elaboración de 

trabajo de grado 

 

 
 

Del tabla 3 y figura 3, se aprecia que los 

encuestados, quienes alcanzan un nivel muy alto en 

la cultura investigativa, un 47,9% evidencia un nivel 

muy alto en la elaboración de trabajo de grado y el 

5,5% alto, seguidamente, cuando los encuestados 

alcanzan un nivel alto en la cultura investigativa, el 

11,0% evidencia un nivel muy alto en la elaboración 

de trabajo de grado, el 19,2% alto y el 5,5% medio, 

por otro lado, cuando los encuestados alcanzan un 

nivel medio en la cultura investigativa, el 6,8% 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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evidencia un nivel medio en la elaboración de 

trabajo de grado y el 1,4% bajo; y por último, 

cuando los encuestados alcanzan un nivel bajo en la 

cultura investigativa, el 2,7% evidencia un nivel 

bajo en la elaboración de trabajo de grado.

 

 

Estadística inferencial 

 

Tabla 3 

 

Distribución de los niveles comparativos entre cultura investigativa y elaboración de trabajo de 

grado 

 

 

 

Elaboración de trabajo de grado Total 

Bajo Medio Alto Muy alto  

 

 

 

Cultura 

investigativa 

Muy alta  0 0 4 35 39 

 0,0% 0,0% 5,5% 47,9% 53,4% 

Alta  0 4 14 8 26 

 0,0% 5,5% 19,2% 11,0% 35,6% 

Media  1 5 0 0 6 

 1,4% 6,8% 0,0% 0,0% 8,2% 

Baja  2 0 0 0 2 

 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 

Total  3 9 18 43 73 

 4,1% 12,3% 24,7% 58,9% 100,0% 
Fuente: Base de datos Conciencia Ambiental en la situación de emergencia sanitaria COVID-19 SPSS V.24 

 
Figura 3 

 

Distribución de los niveles comparativos entre cultura investigativa y elaboración de trabajo de grado 
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En la tabla 4, se presentan los resultados para 

contrastar la hipótesis general: se obtuvo un 

coeficiente de correlación Rho de Spearman = 

0,755** lo que se interpreta al 99,99% ** la 

correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral), 

interpretándose como una relación positiva alta 

entre las variables, con un p = 0,00 (p < 0,01), 

rechazándose la hipótesis nula. También se observa 

que la cultura investiga está relacionada 

positivamente con la elaboración de trabajo de 

grado, es decir, que, cuando exista un mayor nivel 

de cultura investigativa, la elaboración del trabajo 

de grado, alcanzará un mayor nivel, además según 

la correlación de Spearman de 0,755, 

representando ésta una correlación positiva alta. 

Entonces, los resultados de estos estudios 

nos inducen a que la variable cultura investigativa 

mide habilidad para escribir, capacidad de análisis 

de información, de análisis de datos, honestidad y 

ética, incentivos y recompensa, disponibilidad de 

tiempo, recursos tecnológicos, materiales, 

bibliográficos y humanos; mientras que en la 

elaboración de trabajo de grado está relacionado a 

producción de conocimientos, metodología y 

manejos de factores condicionantes.

 

 

Tabla 4 

Correlación y significación entre cultura investigativa y elaboración de trabajo de grado 

 

 Cultura investigativa Elaboración de trabajo de grado 

 

 

Rho de Spearman 

Cultura investigativa Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,755** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 73 73 

Elaboración de trabajo de 

grado 

Coeficiente de 

correlación 

,755** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 73 73 

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

 

CONCLUSIONES 

 

La investigación concluyó determinando que existe 

relación significativa entre la cultura investigativa 

y la elaboración de trabajos de grado de los 

estudiantes de la Facultad de Tecnología de la 

Universidad Nacional de Educación, 2020. En la 

prueba de la hipótesis general, se obtuvo un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman= 

0,755, y un valor p = 0,000, lo que determinó la 

existencia de una relación directa, significativa y 

alta entre la cultura investigativa y la elaboración 

de trabajos de grado, interpretándose como una 

relación positiva alta, teniendo semejanza con la 

investigación de Tamayo (2017) en la cual 

demuestra que la cultura investigativa y la 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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elaboración de tesis están relacionadas 

directamente, así mismo manifiesta tiene nivel bajo 

en la preparación en la formación investigativa, 

pero tiene un nivel aceptable en competencias 

investigativas en los estudiantes y por último 

sostiene que los factores institucionales, personales 

y académicos obstaculizan el desarrollo en la 

elaboración de tesis de grado. 
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