
375

Volumen 14 | Número 1  | Enero-Febrero, 2022UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: octubre, 2021  
Fecha de aceptación: diciembre, 2021   
Fecha de publicación: enero, 202238 CHARACTERIZATION AND CHALLENGES OF THE RESEARCH CULTURE IN 
TWO STATE UNIVERSITIES IN LIMA, PERU

DE LA CULTURA INVESTIGATIVA EN DOS UNIVERSIDADES ESTATA-
LES DE LIMA, PERÚ

CARACTERIZACIÓN Y DESAFÍOS 

Salomón Marcos Berrocal Villegas1

E-mail: sberrocalv@unms.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6320-2342
Willner Montalvo Fritas2

E-mail: wmontalvo@une.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5028-9354 
Carmen Rosa Berrocal Villegas2

E-mail: berrocalcarmenrosa1@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7964-7581 
Valeriano Rubén Flores Rosas2

E-mail: vflores@une.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2846-2974
Fredy Armando Jaimes Yabar2

E-mail: fjaimes@une.edu.pe
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8167-8881
1 Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Perú.
2 Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Perú.

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo evaluar la cultura investigativa a través de la percepción de los estudiantes de Pregrado y Pos-
grado en dos universidades estatales de Lima, Perú. El estudio se presenta dentro del enfoque metodológico cuantitativo con un diseño 
no experimental, transeccional, correlacional, comparativo en una muestra de tipo probabilística, estratificada y proporcional. Se contó 
con la participación de 324 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario desarrollado en línea mediante el formulario Google Form 
que fue validado a través del juicio de expertos. Los resultados obtenidos demuestran que la cultura investigativa está en proceso de 
desarrollo en ambas universidades. Por otro lado, se demuestra que existe una correlación positiva, alta y estadísticamente significativa 
entre sus componentes: actitud investigativa y cultura investigativa (Rho=0,772; p<0,01); concepción investigativa del currículo y cultura 
investigativa (Rho=0,865; p<0,01); gestión investigativa y cultura investigativa (Rho=0,891; p<0,01); comunicación investigativa y cultura 
investigativa (Rho=0,865; p<0,01). Se concluye que la actitud investigativa, concepción investigativa del currículo, gestión investigativa y 
comunicación investigativa se relacionan significativamente con la cultura investigativa.

Palabras clave: Cultura investigativa, ciencia y sociedad, divulgación científica.

ABSTRACT

The present study aims to evaluate the research culture through the perception of undergraduate and graduate students in two state 
universities in Lima, Peru. The study is presented within the quantitative methodological approach with a non-experimental, transectional, 
correlational, comparative design in a probabilistic, stratified and proportional sample. A total of 324 students participated in the study and 
were administered a questionnaire developed online using the Google Form, which was validated through the judgment of experts. The 
results obtained show that the research culture is in the process of development in both universities. On the other hand, it is demonstrated 
that there is a positive, high and statistically significant correlation between its components: investigative attitude and investigative culture 
(Rho=0.772; p<0.01); investigative conception of the curriculum and investigative culture (Rho=0.865; p<0.01); investigative management 
and investigative culture (Rho=0.891; p<0.01); investigative communication and investigative culture (Rho=0.865; p<0.01). It is concluded 
that the investigative attitude, investigative conception of the curriculum, investigative management and investigative communication are 
significantly related to the investigative culture.

Keywords: Research culture, science and society, scientific dissemination.
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación 
se constituyen en la misión principal de la universidad, 
la misma que se encuentra vinculada de manera directa 
con la formación profesional. Tal aspecto exige impulsar 
un proceso de transformación que alinee educación, for-
mación profesional e investigación con miras a elevar la 
calidad educativa en las instituciones universitarias.

De este modo “la producción investigativa es fundamen-
tal porque constituye uno de los cimientos vitales para la 
formación del profesional en cualquier área de estudio” 
(Montoya, 2019, p.16), lo cual significa que las universi-
dades no pueden permanecer ajenas al desarrollo de la 
ciencia, debiendo convertirse en promotoras en el desa-
rrollo de comunidades científicas.

Sin embargo, el trabajo actual en las universidades to-
davía se desarrolla con un énfasis en la formación de 
cuadros profesionales especialistas sólo en el área de 
su formación profesional, dejando de lado la gestión y la 
formación investigativa evidenciando una tradición cen-
trada en el conductismo pedagógico. Problemática que 
se evidencia en la escasa producción científica a nivel 
profesional, consecuencia directa de una deficiente for-
mación investigativa durante los estudios profesionales 
universitarios (González-García, et al., 2021).

Más aún, los estudios de posgrado se han transforma-
do en espacios de repetición mecánica de recetas aca-
démicas del siglo pasado, donde la investigación se ha 
reducido a transcribir literalmente información libresca o 
que circula por internet, produciéndose propuestas in-
vestigativas desarticuladas e inconsistentes que no refle-
jan la metodología de la investigación científica, lo cual 
significa que la educación universitaria debe superar los 
esquemas rígidos de enseñanza de carácter sumatorio y 
memorístico que obstaculizan el desarrollo de una cultura 
investigativa centrada en la interacción entre docentes y 
estudiantes (Garay-Argandona, et al, 2021).

De este modo, una manera de garantizar que la univer-
sidad recupere su liderazgo académico y científico en la 
sociedad es a través de su aporte al desarrollo de la cien-
cia, la tecnología y la innovación mediante la formación 
de investigadores desde las aulas universitarias de pre-
grado, objetivo que se sustenta en el fortalecimiento de 
las actividades investigativas a partir de la cooperación 
entre investigadores, grupos de investigación y redes ins-
titucionales de producción de conocimientos y tecnolo-
gías (Castro Sánchez, 2021). Lo cual supone el desarrollo 
de una cultura investigativa que se exprese en un con-
junto de significados, expectativas y comportamientos 
compartidos con respecto a la ciencia, la tecnología y la 

innovación; la misma que debe sustentarse en la aplica-
ción de la metodología científica como paso previo para 
la construcción de nuevos conocimientos, así como en la 
solución de problemas científicos. Aspecto que se puede 
comprender desde la actividad investigativa que se reali-
za en la universidad; pero, también desde el producto de 
dicha actividad (Dávila, et al., 2020).

En este sentido, se hace necesario que cada organiza-
ción educativa de manera particular construya su propia 
cultura investigativa a partir de la interacción entre sus 
componentes, condicionando la forma como se percibe, 
se asume y se desarrolla la investigación, lo que hará po-
sible la manifestación de un comportamiento investigativo 
favorable en el interior de la universidad. De este modo, 
resulta imprescindible desarrollar un conjunto de compor-
tamientos, pensamientos y sentimientos afines al queha-
cer investigativo que logren articular y fortalecer aquellos 
componentes institucionales que se necesitan para pro-
mover el desarrollo de una conciencia colectiva que se 
adhiera a la cultura investigativa.

Aspecto que supone movilizar aquellos componentes 
que condicionan su dinámica desde la propia organiza-
ción y que afectan las actividades investigativas que se 
desarrollan en su interior. De este modo resulta importan-
te determinar el nivel de desarrollo de las actitudes inves-
tigativas de los estudiantes para establecer su postura 
ante la investigación. Sobre todo, porque una actitud in-
vestigativa positiva permitirá que los estudiantes se invo-
lucren en los procesos investigativos en que participan, 
enfrentando con seguridad y entusiasmo cada etapa ob-
teniendo el máximo provecho de la experiencia de apren-
dizaje (Arellano, et al., 2018).

Este aspecto favorecerá el desarrollo de habilidades in-
vestigativas relacionadas con la creación y utilización 
del conocimiento, contribuyendo de esta manera a la 
formación de un profesional con sentido crítico, capaz 
de actuar sobre la realidad a partir de la identificación 
y solución de problemas dentro de su contexto laboral, 
profesional y social (Lara Díaz, et al., 2019). 

Por lo expuesto consideramos la cultura investigativa 
como un proceso dialéctico y complejo de negociación 
compartida entre el componente humano, curricular y 
normativo en el interior de la universidad, con el objetivo 
de gestionar la investigación y su impacto en la sociedad. 
En tal sentido, el propósito del presente estudio consistió 
en evaluar la percepción de los estudiantes de Pregrado 
y Posgrado de dos universidades estatales acerca de la 
cultura investigativa a través del análisis de cuatro com-
ponentes: actitud investigativa, concepción investiga-
tiva del currículo, gestión investigativa y comunicación 
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investigativa, con el propósito de proponer alternativas 
que permitan viabilizar un comportamiento investigativo 
que permita superar las debilidades encontradas. 

MATERIALES Y MÉTODO 

El estudio realizado se sustenta en el enfoque metodoló-
gico cuantitativo, por cuanto utiliza las técnicas y proce-
dimientos estadísticos en el desarrollo de la prueba de hi-
pótesis como paso previo para dar respuesta al problema 
de investigación (Mejía, 2017). Asimismo; se conceptúa 
de tipo básico, por cuanto su interés está centrado en la 
definición, caracterización y análisis de la cultura investi-
gativa con el propósito de plantear recomendaciones que 
permitan superar las dificultades encontradas.

Respecto al diseño empleado se considera de tipo no 
experimental, transversal, correlacional, puesto que el 
estudio se ha desarrollado de forma natural sin perturba-
ción alguna, con el propósito principal de definir y carac-
terizar el objeto de investigación, así como establecer el 
nivel de asociación entre sus componentes o dimensio-
nes (Valderrama Mendoza, 2015). Del mismo modo, se 
considera descriptiva comparativa, por cuanto se esta-
blecen las diferencias existentes en cuanto al desarrollo 
de la cultura investigativa a partir de la comparación de 
las puntuaciones obtenidas según la institución educati-
va de procedencia de los sujetos muestreados (Sánchez 
Carlessi & Reyes Meza, 2015).

La muestra de estudio fue de tipo probabilística, estratifi-
cada, proporcional con un total de 324 participantes, de 
los cuales 248 son estudiantes de Pregrado (76,5%) y 76 
(23,5%) de Posgrado; asimismo, 122 (37,7%) participan-
tes son mujeres y 202 (62,3%) hombres. En cuanto a la 
Universidad de procedencia, 151 (46,6%) son estudian-
tes de la escuela académico profesional de educación 
primaria de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física de 
la Universidad Nacional de educación, Enrique Guzmán 
y Valle y 173 (53,4%) son estudiantes de la escuela 
académico profesional de educación de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, de la región, Lima- Perú. 

En cuanto a la medición de la variable de estudio se di-
señó un cuestionario formado por 36 preguntas y cuatro 
dimensiones: actitud investigativa, concepción investiga-
tiva del currículo, gestión investigativa y comunicación 
investigativa; asimismo, cada reactivo presenta cinco 
alternativas de respuesta. Totalmente en desacuerdo 
(1); En desacuerdo (2); Indiferente (3); De acuerdo (4); 
Totalmente de acuerdo (5).

Respecto a los procesos psicométricos para establecer 
la calidad del instrumento, se consultó a cinco docentes 
de Posgrado expertos en el área de investigación, cuyos 

resultados permitieron establecer la validez de contenido 
con un puntaje acumulado de 0,92; puntuación que indi-
ca que el instrumento tiene muy buena validez. Para de-
terminar la calidad de los reactivos se aplicó el instrumen-
to a una muestra piloto de 30 estudiantes, analizándose 
las puntuaciones obtenidas a través del estadístico Alfa 
de Cronbach (0,96) y la correlación de Pearson (correla-
ción ítem-test) encontrándose una excelente consistencia 
interna.

El desarrollo de la investigación se realizó de manera 
virtual durante el mes de julio del año lectivo 2021, el 
cual corresponde al semestre académico 2021 I, para 
lo cual, se solicitó el permiso correspondiente al direc-
tor de la escuela académico profesional de educación de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como 
al director de la escuela académico profesional de edu-
cación primaria de la Facultad de Pedagogía y Cultura 
Física de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, así como a los docentes encargados de 
las asignaturas correspondientes. La aplicación del ins-
trumento se realizó durante las primeras horas de clase, 
respetando la participación voluntaria y carácter anónimo 
de los participantes, previo informe sobre los objetivos de 
la investigación.

Para la interpretación de los resultados se utilizó la técni-
ca de baremación, según la porcentualización de la va-
riable, la cual se presenta a continuación, en la tabla 1.

Tabla 1. Establecimiento de rangos y niveles para la inter-
pretación de las puntuaciones de la variable, dimensio-
nes e indicadores.

Porcen-
tualiza-

ción

Niveles Variable Dimensiones Indicadores

P < 60% Inicio 36 - 107 09 - 26 03 - 08

60% ≤ P < 
74%

Proce-
so

108 – 
134

27 – 33 09 – 10

75% ≤ P < 
89%

A c e p -
table

135 – 
161

34 – 40 11 – 13

90% ≤ P 
≤100%

Óptimo 162 - 
180

41 – 45 14 – 15

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis estadístico se realizó a través del programa 
estadístico SPPS en su versión 22, en el nivel descripti-
vo se utilizó tablas estadísticas y gráficos para resumir, 
organizar e interpretar los resultados de la variable inves-
tigada. En el nivel inferencial se utilizó la prueba estadís-
tica no paramétrica Rho de Spearman para establecer el 
nivel de asociación entre los componentes de la cultura 
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investigativa. Asimismo, se empleó la prueba no paramé-
trica U Mann de Whitney para comparar las puntuaciones 
obtenidas según la universidad de procedencia de los 
estudiantes participantes. 

Figura 1. Resultados de la medición de la actitud investigativa.

La figura 1, muestra los resultados de la evaluación de la 
actitud investigativa según los estudiantes participantes 
del estudio, donde el 56.8% señala que se encuentra en-
tre el nivel de proceso e inicio (42.0%; 14.8%), seguido 
del 32.7% en el nivel aceptable y 10.5% en el nivel óp-
timo. Este aspecto que permite señalar que, al desarro-
llar sus investigaciones, los estudiantes se encuentran en 
condiciones de poder elaborar el marco epistemológico 
que sustenta su estudio (55% entre aceptable y óptimo). 
Asimismo, se observa que han desarrollado una predis-
posición hacia la investigación que les permite construir 
un compromiso con su propuesta investigativa (71% en-
tre aceptable y óptimo). Sin embargo, cuando tienen que 
cumplir actividades relacionadas con su propuesta inves-
tigativa muestran dificultades en cuanto a su desarrollo y 
cumplimiento (54.6% entre proceso e inicio).

Figura 2. Resultados de la medición de la concepción investiga-
tiva del currículo.

La figura 2, muestra los resultados de la evaluación de la 
concepción investigativa del currículo según los estudian-
tes participantes del estudio, donde el 52.2% señala que 
se encuentra entre el nivel aceptable y óptimo (41.4%; 
10.8%), seguido del 33.3% en proceso y 14.5% en inicio. 

Esta situación permite señalar que los estudiantes consi-
deran que el currículo se sustenta en una propuesta teóri-
ca que promueve la investigación de manera transversal 
durante la formación profesional (56.2% entre aceptable 
y óptimo). Asimismo, el enfoque investigativo del perfil re-
fleja las demandas profesionales e investigativas de la so-
ciedad actual (69.7% entre aceptable y óptimo). Aspecto 
que se complementa con la distribución y articulación 
entre las asignaturas relacionadas con el diseño y ela-
boración del proyecto y la tesis de grado (61.7% entre 
aceptable y óptimo).

Figura 3. Resultados de la medición de la gestión investigativa.

La figura 3 muestra los resultados de la evaluación de la 
gestión investigativa según los estudiantes participantes 
del estudio, donde el 65.1% señala que se encuentra en-
tre el nivel proceso e inicio (43.5%; 21.6%), seguido del 
27.2% en el nivel aceptable y 7.7% en el nivel óptimo. 
Aspecto que permite señalar la ausencia de una normati-
va que regule las actividades investigativas en el interior 
de la universidad (59% entre proceso e inicio). Sin em-
bargo, se desarrollan actividades e incluso eventos aca-
démicos en los cuales se promueve la participación de 
la comunidad universitaria a través de la socialización de 
las experiencias investigativas desarrolladas (53.1% en-
tre aceptable y óptimo). Situación que se complementa a 
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partir de la incorporación de los estudiantes a los grupos de investigación y la formación de semilleros de investigación 
(50.3% entre aceptable y óptimo).

La figura 4 muestra los resultados de la evaluación de la comunicación investigativa según los estudiantes participan-
tes del estudio, donde el 64.8% señala que se encuentra entre el nivel proceso e inicio (38.6%; 26.2%), seguido del 
28.4% en el nivel aceptable y 6.8% en el nivel óptimo. Esta situación permite señalar la escasa producción científica e 
investigativa que se desarrolla a nivel de la universidad (57.4% entre proceso e inicio), lo cual trae como consecuen-
cia un escaso nivel de publicación y difusión de las investigaciones realizadas en revistas indexadas de alto nivel de 
impacto (53.4% entre proceso e inicio). Aspecto que plantea una dificultad respecto al escaso nivel de impacto social 
de las investigaciones desarrolladas a nivel de la universidad (53.4% entre proceso e inicio).

Figura 4. Resultados de la medición de la comunicación investigativa.

La tabla 2, muestra los resultados de la evaluación de la cultura investigativa según los estudiantes participantes del 
estudio, donde el 62.7% señala que se encuentra todavía a nivel de proceso e inicio (45.1%; 17.6%), seguido del 
31.8% en el nivel aceptable y 5.6% en el nivel óptimo. Asimismo; el valor de la mediana muestra que el 50% percibe la 
cultura investigativa por debajo del nivel aceptable. 

Tabla 2. Resultados de la medición de la variable cultura investigativa.

Niveles Actitud in-
vestigativa

Concepción 
investigativa

Gestión 
investigativa

Comunicación 
investigativa

Cultura 
investigativa

Inicio 14.8% 14.5% 21.6% 26.2% 17.6%

Proceso 42.0% 33.3% 43.5% 38.6% 45.1%

Aceptable 32.7% 41.4% 27.2% 28.4% 31.8%

Óptimo 10.5% 10.8% 7.7% 6.8% 5.6%

me/S 33/6.76 34/6.25 31/7.08 30/7.17 126/23.56

Respecto a la actitud investigativa el 56.8% manifiesta que se encuentra a nivel de proceso e inicio (42.0%; 14.8%), 
seguido del 32.7% en el nivel aceptable y el 10.5% en el nivel óptimo. En cuanto a los resultados sobre la concepción 
investigativa el 52.2% la señala entre el nivel aceptable y óptimo (41.4%; 10.8%) encontrándose el 33.3% a nivel de 
proceso y el 14.5% a nivel de deficiente. En relación con la gestión investigativa el 65.1% la ubica a nivel de proceso 
e inicio (43.5%; 21.6%) quedando el 27.2% en el nivel aceptable y el 7.7% en el nivel óptimo. Respecto a la comunica-
ción investigativa el 64.8% la percibe entre el nivel de proceso e inicio (38.6%; 26.2%), seguido del 28.4% en el nivel 
aceptable y el 6.8% en el nivel óptimo.
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Tabla 3. Resultados de la evaluación de la cultura investi-
gativa según la universidad de procedencia.

Niveles UNMSM UNE Cultura 
investigativa

Inicio 22% 12.6% 17.6%

Proceso 49.1% 40.4% 45.1%

Aceptable 24.9 39.7% 31.8%

Óptimo 4% 7.3% 5,6%

me/S 124/22.99 130/23.58 126/23.56

La tabla 3, muestra los resultados de la comparación de 
la medición cultura investigativa según la universidad de 
procedencia, encontrándose los siguientes valores para 
el caso de la universidad Nacional Mayor de San Marcos: 
71% de los estudiantes participantes señala que la cultura 
investigativa se encuentra entre proceso e inicio (49.1%; 
22%) 24.9% manifiesta que aceptable y 4% expresa que 
óptimo.

Respecto a los resultados de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de educación el 53% manifiesta 
que la cultura investigativa se encuentra entre los nive-
les de proceso e inicio (40.4%; 12.6%), 39.7% en el nivel 
aceptable y el 7.3% en el nivel óptimo.

Tabla 4. Resultados de la evaluación de la cultura investi-
gativa según el nivel de estudios.

Niveles Pregrado Posgrado Cultura 
investigativa

Inicio 18.5% 14.5% 17.6%

Proceso 43.5% 50.0% 45.15

Aceptable 31.9% 31.6% 31.8%

Óptimo 6.0% 3.9% 5.6%

me/S 126/23.73 127.5/23.17 126/23.56

La tabla 4, muestra los resultados de la comparación de 
la medición cultura investigativa según el nivel de estu-
dios, encontrándose los siguientes valores para el caso 
de Pregrado: 62% de los estudiantes participantes señala 
que la cultura investigativa se encuentra entre proceso 
e inicio (43.5%; 18.5%), seguido del 31.9% que señala 
aceptable y 6% expresa que óptimo.

Respecto a los resultados de los estudiantes de Posgrado, 
el 64.5% manifiesta que la cultura investigativa se encuen-
tra entre los niveles de proceso e inicio (50.0%; 4.5%), 
seguido del 31.6%% en el nivel aceptable y el 3.9% en el 
nivel óptimo.

Tabla 5. Resultados de la correlación entre los componen-
tes de la variable cultura investigativa.

1 2 3 4 5

1. Actitud investi-
gativa

1 ,691** ,534** ,491** ,772**

2. Concepción in-
vestigativa

1 ,695** ,626** ,865**

3. Gestión investi-
gativa

1 ,813** ,891**

4. Comunicación 
investigativa

1 ,865**

5. Cultura investi-
gativa

1

La tabla 5, muestra la correlación entre los componen-
tes de la cultura investigativa donde encontramos los 
siguientes resultados: actitud y cultura investigativas 
(Rho=0,772; p<0,01); concepción investigativa y cultura 
investigativa (Rho=0,865; p<0,01); gestión investigativa y 
cultura investigativa (Rho=0,891; p<0,01); comunicación 
investigativa y cultura investigativa (Rho=0,865; p<0,01).

Tabla 6. Resultados de la comparación de las puntuacio-
nes de la cultura investigativa según la universidad de 
procedencia.

Dimensiones eva-
luadas

U Mann 
de Whit-
ney

W de 
W i l c o -
xon

Z Sig.

Actitud investiga-
tiva

10587,5 25638,5 -2,945 0,003*

Concepción inves-
tigativa

10196,0 25247,0 -3,413 0,001*

Gestión investiga-
tiva

10118,5 25169,5 -3,504 0,000**

Comunicación in-
vestigativa

11322,0 26373,0 -2,071 0,038*

Cultura investiga-
tiva

10292,5 25343,5 -3,292 0,001*

Nota: p ≤ 0,05. 

La tabla 6, muestra los resultados obtenidos de la com-
paración de las puntuaciones de la cultura investigativa 
según la universidad de procedencia, para lo cual se em-
pleó la prueba no paramétrica U Mann de Whitney, en-
contrándose un nivel de significancia de 0,001, valor que 
es menor que 0,05, (p<0,05), por lo que se demuestra 
que existen diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto al nivel de desarrollo de la cultura investigativa se-
gún la percepción de los estudiantes participantes en la 
presente investigación. Aspecto que se reafirma en los 
resultados obtenidos a nivel de los componentes actitud 
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investigativa, concepción investigativa, gestión investiga-
tiva y comunicación investigativa

La Ley Universitaria 30220, señala de manera expresa 
que la investigación constituye una función permanente 
e imprescindible en la universidad peruana, en tal sentido 
todos los miembros de la comunidad universitaria están 
obligados a participar de ella, a través de la conformación 
de grupos investigación a nivel institucional o formando 
redes de investigación interinstitucional (Perú. Congreso 
de la República, 2014). En tal sentido, se deben constituir 
líneas de investigación en relación con un área temática, 
favoreciendo la planeación y ejecución de las actividades 
que se desarrollan, pero que a la vez traduzcan las mo-
tivaciones e intenciones investigativas de los grupos de 
investigación (Bertel-Narváez, et al., 2019).

Lo cual significa contar con docentes preparados en el 
campo de la metodología, con dominio sobre las herra-
mientas informáticas de búsqueda, construcción y aná-
lisis de datos, pero sobre todo contar con los recursos 
materiales y financieros para el desarrollo de las activida-
des investigativas, así como para la producción y comuni-
cación de la investigación (Cervantes Liñán, et al., 2019). 
Aspecto que debe ir acompañado del fortalecimiento de 
la cultura investigativa a través del fomento y aplicación 
de estrategias dirigidas a involucrar a los estudiantes en 
el quehacer investigativo, dándoles la oportunidad de re-
cibir financiamiento para el desarrollo de sus propuestas 
de investigación, tesis, artículos y libros, aprendiendo en 
la misma práctica y con asesoría de investigadores más 
experimentados, docentes, tutores u otros investigadores 
(Medina Coronado, 2018).

En relación con el primer objetivo del presente estudio se 
evaluó la cultura investigativa según la percepción de los 
estudiantes universitarios de Pregrado y Posgrado en dos 
universidades estatales de Lima, Perú. Encontrándose 
que la cultura investigativa se encuentra en proceso de 
construcción, aspecto que se reafirma en los resultados 
obtenidos de la evaluación de sus componentes internos: 
actitud investigativa, gestión investigativa y comunicación 
investigativa. Sin embargo, el componente concepción in-
vestigativa del currículo se percibe en un nivel aceptable.

Esto quiere decir que no existe una articulación entre los 
componentes internos de la cultura investigativa que per-
mita gestionar la investigación dentro de la universidad, 
situación que se evidencia en la escasa producción cien-
tífica e investigativa en los miembros de la comunidad 
universitaria. Estos resultados coinciden con los hallaz-
gos de Mercado Rey (2019), quien señala que “la inves-
tigación científica en el Pregrado atraviesa una crisis no 

solo por la baja producción, sino por la calidad de cada 
una de ellas”. (p. 96) 

Aspecto que está directamente relacionado con la acti-
tud poco favorable que poseen los estudiantes respecto 
a la investigación científica, más aún cuando consideran 
que no han logrado desarrollar las competencias investi-
gativas que requieren para desarrollar una investigación 
(Estrada Araoz, et al., 2021). En la misma línea de pensa-
miento, Gálvez Díaz, et al. (2019), señalan en su investi-
gación que el 58,8% de los alumnos participantes del es-
tudio poseen una actitud negativa hacia la investigación 
científica, lo cual significa que la concepción investigativa 
expresada de manera explícita en el currículo a través 
de las asignaturas de metodología y taller de tesis no se 
refleja positivamente en la formación investigativa de los 
estudiantes (Rojas Betancur & Méndez Villamizar, 2017).

Lo anterior plantea la necesidad de incentivar la produc-
ción de conocimientos, así como la publicación de artícu-
los científicos desde el pregrado como un requisito para 
la formación científica e investigativa, así como el desarro-
llo de una cultura de la investigación (Castro-Rodríguez, 
2019). Asimismo, existe la necesidad de otorgar estímu-
los para el desarrollo de la investigación a través del otor-
gamiento de becas o incentivos económicos que permi-
tan costear el desarrollo de las actividades investigativas 
incluyendo en ellas a los estudiantes, otorgándoles inclu-
so la oportunidad de publicación del trabajo desarrollado 
(De Parra, et al., 2018).

En cuanto al segundo objetivo se analizó la relación 
existente entre los componentes de la cultura investiga-
tiva en los estudiantes de Pregrado y Posgrado en dos 
Universidades Estatales de Lima, Perú. Se encontró una 
correlación positiva, alta y estadísticamente significativa 
entre la cultura investigativa y sus componentes: actitud 
científica, concepción investigativa del currículo, gestión 
investigativa y comunicación investigativa.

Estos resultados evidencian que cuando la formación del 
componente humano a nivel de las universidades parte 
de un currículo con énfasis en la investigación formati-
va desde los estudios del Pregrado y se consolidan a ni-
vel de la formación investigativa del Posgrado, entonces 
resulta posible gestionar la investigación dentro de las 
instituciones del nivel superior, más aún, cuando ésta se 
sustenta en la construcción de una cultura investigativa a 
partir de la articulación y movilización de sus componen-
tes internos. 

De este modo se necesita promover la construcción de 
una cultura de la investigación que se fundamente des-
de la concepción misma del currículo, asumiendo la in-
vestigación formativa de manera transversal, desde el 
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desarrollo de todas las asignaturas, propiciando que cada 
experiencia de aprendizaje tenga como objetivo principal 
la formación investigativa de los estudiantes; lo cual favo-
recerá el desarrollo de seres humanos intelectualmente 
independientes, capaces de asumir una posición crítica 
y reflexiva ante los sucesos de su vida diaria, estando 
apto para dar solución a los problemas de su entorno de 
manera científica y creativa.

Respecto al tercer objetivo se estableció la comparación 
entre las diferencias existentes en cuanto al nivel de de-
sarrollo de la cultura investigativa respecto a la institu-
ción de procedencia, en los estudiantes de Pregrado y 
Posgrado en dos Universidades Estatales de Lima, Perú. 
Se encontró que existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto al nivel de desarrollo de la cultura 
investigativa según la percepción de los estudiantes par-
ticipantes en la presente investigación. 

Este aspecto se reafirma en los resultados obtenidos a 
nivel de los compontes actitud investigativa, concepción 
investigativa del currículo, gestión investigativa y comuni-
cación investigativa. Los resultados obtenidos confirman 
que la cultura investigativa es heterogénea, tanto a nivel 
de instituciones educativas, como a nivel de la percep-
ción de los diferentes actores institucionales que forman 
parte de la comunidad universitaria, autoridades, docen-
tes, estudiantes. 

CONCLUSIONES

La investigación constituye uno de los aspectos clave 
que actúan como razón de ser de los centros universi-
tarios. En tal sentido, la universidad peruana está obli-
gada a participar de ella para cumplir su misión social 
mediante el fortalecimiento de la cultura investigativa a 
través del fomento y aplicación de diversas estrategias 
enfocadas hacia esta meta. El presente estudio permitió 
evaluar la cultura investigativa según la percepción de los 
estudiantes universitarios de Pregrado y Posgrado en dos 
universidades estatales de Lima, Perú. La evaluación de 
los componentes internos: actitud investigativa, gestión 
investigativa y comunicación investigativa mostró que la 
cultura investigativa se encuentra en proceso de cons-
trucción; sin embargo, el componente concepción inves-
tigativa del currículo se percibe en un nivel aceptable. 
Se detectó una correlación estadísticamente significativa 
entre la cultura investigativa y sus componentes: actitud 
científica, concepción investigativa del currículo, gestión 
investigativa y comunicación investigativa. Asimismo, se 
encontró que existen diferencias estadísticamente sig-
nificativas en cuanto al nivel de desarrollo de la cultura 
investigativa de acuerdo con la percepción de los estu-
diantes objeto de estudio de la presente investigación.
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