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Presentación 

 

Señores miembros del Jurado: 

 

Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 

de Maestra en Educación, presento el trabajo de investigación titulado: “El método 

indagatorio en el desarrollo de competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, 2017”. 

 

La investigación tiene por objetivo determinar el efecto del método 

indagatorio en el desarrollo de competencias científicas de los estudiantes del 

nivel secundario. 

 

La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I 

Introducción: incluye realidad problemática, trabajos previos, teorías relacionadas 

al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y los 

objetivos. Capítulo II Método: considera el diseño de investigación, variables y 

operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección 

de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 

Capítulo III Resultados. Capítulo IV Discusión. Capítulo V Conclusión. Capítulo VI 

Recomendaciones. Capítulo VII Referencias Bibliográficas y, finalmente, el 

apartado que corresponde a los apéndices. 

 

Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 

merezca su aprobación.   

       

 

La autora. 
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Resumen 

 

La investigación titulada “El método indagatorio en el desarrollo de competencias 

científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, 

2017”, tuvo como objetivo establecer la eficacia del método indagatorio para 

desarrollar competencias científicas en estudiantes del último año de educación 

básica. 

 

La investigación fue de tipo aplicada y diseño cuasiexperimental. La muestra 

estuvo conformada por 50 estudiantes del quinto grado de educación secundaria 

de la institución educativa  Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de 

Porres de Lima Metropolitana, los cuales se dividieron en dos grupos: control y 

experimental con 25 participantes en cada una de ellas. La técnica utilizada fue la 

observación y el instrumento fue la lista de cotejo. Las hipótesis fueron 

comprobadas mediante la U de Mann Whitney. 

 

Los resultados indicaron que antes de aplicarse el método indagatorio, no 

existen diferencias significativas (U=307,000; p=0,914), en las competencias 

científicas del grupo de control y experimental; sin embargo, después de aplicarse 

el método indagatorio si existen diferencias significativas (U=30,500; p=0,000), ya 

que los estudiantes del grupo experimental incrementaron significativamente sus 

competencias científicas. Por lo tanto se concluyó que la aplicación del método 

indagatorio influye en el desarrollo de competencias científicas de los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017.  

 

Palabras clave: Método indagatorio, competencias científicas, estudiantes 
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Abstract 

 

The titled investigation Inquiry based learning, in the development of the scientific 

competitions of the fifth grade secondary´s students at the educational Institution 

Isabel Chimpu Ocllo of the district of San Martin de Porres in Lima, 2017", had as 

objective to establish the effectiveness of the method indagatorio to develop 

scientific competitions in students of the last year of basic education . 

  

 The investigation was of kind applied and design quasi-experimental. The 

sample was conformed by 50 students of the fifth grade of secondary education of 

the educational institution Isabel Chimpu Ocllo of the district of San Martin de 

Porres in Lima Metropolitan, they were divided in two teams : control and 

experimental with 25 participants in each one of them. The used technique was 

the observation and the instrument was the comparison list. The hypotheses were 

proven through the U of Mann Whitney. 

  

 The results indicated that before being applied Inquiry based learning,don't 

exist significant differences (U=307 ,000; p=0914), in the scientific competitions of 

the control group and experimental; however, after being applied the method 

indagatorio exist significant differences (U=30 ,500; p=0000), since the students of 

the experimental group increased significantly their scientific competitions . 

Therefore it was concluded that the application of the method indagatorio 

influences in the development of the scientific competitions of the fifth grade 

secondary´s students at the educational Institution Isabel Chimpu Ocllo of the 

district of San Martin de Porres in Lima, year 2017. 

  

keywords: Inquiry based learning, scientific competitions, students 
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1.1. Realidad problemática 

Actualmente se vive dentro de una sociedad en la que la globalización y las 

sobresalientes transformaciones en la ciencia y tecnología demandan personas 

más formadas en su integralidad de tal modo que estén preparados para afrontar 

el mundo complejo de la incertidumbre, comprendiendo la realidad objetiva en la 

que viven y aprendiendo a relacionarse de manera más sinérgica con su entorno. 

Sin embargo se ha evidenciado que los estudiantes de educación básica no 

muestran estas competencias, puesto que les resulta difícil transitar desde el 

conocimiento teórico hacia la comprensión de la realidad y decidir en diversas 

situaciones de la vida diaria, lo que caracteriza sin lugar a dudas a la competencia 

científica. (Sanmartí, Burgos y Nuño, 2011). 

 

A nivel internacional se han llevado diversos estudios que evidencian las 

dificultades de los escolares para acceder a la competencia científica. Por 

ejemplo Solbes (2011) en una investigación realizada en España encontró que las 

dificultades para desarrollar competencia científica no solo tienen que ver con el 

modo en que se imparte las ciencias, sino que existen otros elementos como por 

ejemplo, el concepto que tienen las personas de la ciencia y el lugar que le brinda 

el sistema educativo a las competencias relacionadas a ella. Otras dificultades las 

revelan Palomares y Villarreal (2009), desde Colombia, señalaron que las 

dificultades para desarrollar competencias científicas se deben a la tendencia de 

los maestros a incentivar el aprendizaje memorístico de la ciencia sin brindar 

posibilidades de introducir el enfoque de resolución de problemas para lograr la 

participación más activa del estudiante. Las evaluaciones PISA (OCDE, 2016), 

refieren que países latinoamericanos como Chile, Uruguay, Costa Rica, México y 

Colombia son los que tienen mejores puntajes en Ciencia aunque todos ellos se 

encuentran por debajo del Promedio OCDE, donde encabezan países como 

Singapur, Japón y China. 

 

En el caso del Perú, se ha hecho evidente que la formación en cuanto a las 

competencias científicas de los estudiantes ha sido gravemente postergado 

(Ipeba, 2013). La prueba PISA 2015 también revela que existe un alto porcentaje 

de estudiantes con bajo nivel en ciencias, lo cual revela que estos estudiantes no 
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lograr alcanzar competencias que le permitan pensar como científicos, ya que no 

son capaces de distinguir entre evidencia objetiva y la especulación y de entender 

que la ciencia no genera verdades inmutables (OCDE, 2016).  

 

 En merito a lo señalado, el país tiene un gran reto: brindar una educación 

científica adecuada, que haga posible que el conocimiento, capacidad y actitud 

que caracterizan a la ciencia y los científicos sean parte del perfil esperable de 

todo ciudadano que ha transitado por el sistema educativo. Este perfil debe 

comprender esencialmente habilidades de indagación y de experimentación que 

son fundamentales para lograr aprendizajes activos, autónomos y permanentes 

(Ipeba, 2013). 

 

Este reto resulta mayor a nivel local, específicamente en el colegio Isabel 

Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres, donde hace dos años se viene 

implementando el modelo de Jornada Escolar Completa. En el ámbito específico 

de la ciencia, lo cierto es que aun los estudiantes no dejan de observar al área 

Ciencia Tecnología y Ambiente como una práctica disciplinar, donde la 

información memorizada representa el aprendizaje, pese a que desde hace varios 

años la práctica pedagógica se guía del enfoque indagatorio para desarrollar sus 

programaciones curriculares y sesiones; las cuales tal vez, no son realizadas con 

la metodología indicada en su real magnitud. En los resultados pueden 

observarse en el nivel de logro de los estudiantes de 5° de secundaria en el Área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente, que en el año 2014 fue de 32,9%, para crecer 

en el año 2015 a 40,5% y decrecer en el 2016 con 37,3%. 

 

La relevancia de enseñar ciencias es absolutamente aceptada por diversas 

instituciones internacionales relacionadas con la educación y el desarrollo, como 

es el caso del Banco Mundial, la UNESCO, la OCDE y el BID. Este 

entendimiento, junto a la preocupación por que los estudiantes puedan adquirir 

competencias científicas, ha conllevado a desarrollar políticas educativas con tal 

fin desde los primeros ciclos de la educación básica. Sin embargo, se requieren 

también generar metodologías estructuradas que desarrollen competencias 
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científicas en los estudiantes y la metodología indagatoria es una opción que la 

presente tesis pretende comprobar. 

 

1.2. Trabajos previos  

1.2.1. Trabajos Internacionales 

Riascos (2011) en su investigación titulada La indagación en la enseñanza de la 

física: movimiento en el juego de baloncesto, tuvo como objetivo determinar el 

efecto del método indagatorio en el aprendizaje del movimiento físico. La 

metodología empleada fue de alcance cualitativo con método etnográfico 

realizado con estudiantes de educación básica. El estudio concluye manifestando 

que el método indagatorio es útil para el aprendizaje de ciencias en tanto partan 

desde la activación del conocimiento previo y concluya con algún tipo de 

aplicación práctica previa comprobación experimental; paralelamente se observó 

que los estudiantes elevaron su nivel de motivación para aprender, dado que se 

sienten actores principales y activos en su proceso de aprender. 

 

Rincón (2016) en su investigación titulada Fortalecimiento de la 

Competencia Indagatoria en los Estudiantes de grado quinto, a través de un 

Ambiente de Aprendizaje mediado por Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC); pretendió analizar la contribución de las TIC como recurso 

mediador del desarrollo de la competencia indagatoria. La metodología empleada 

es cualitativa, el diseño es descriptivo, ya que, está orientada principalmente a la 

identificación de factores que contribuyen a fortalecer la competencia indagatoria 

en la muestra seleccionada compuesta por 32 estudiantes de 5° grado con 

edades entre 10 y 12 años. Como principales conclusiones de este estudio se 

destaca que, el entorno que configura el acto de aprender, contribuyó 

significativamente en el desarrollo de la competencia indagatoria, ya que posibilita 

que se produzcan construcción e intercambio de conocimientos a través del 

aprendizaje colaborativo. Asimismo, permite una participación más activa de los 

estudiantes y un acercamiento más vivencial para aprender ciencias relacionadas 

a la naturaleza, sobre todo si opta por la formulación de preguntas, hipótesis y el 

uso de las Tecnologías. 
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Robles, Solbes, Cantó y Lozano (2015) en su investigación titulada Actitudes 

de los estudiantes hacia la ciencia escolar en el primer ciclo de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria, tuvieron como objetivo analizar en qué situación se 

encuentran las características actitudinales y motivacionales del estudiante, así 

como estudiar qué actividades escolares permitirían fomentar el interés hacia las 

ciencias. La metodología utilizada fue cuantitativa, considerando una muestra de 

160 de 1° ESO y 167 de 2° ESO, a quienes se les aplicaron cuestionarios para 

valorar actitudes validadas para fines del estudio. Concluye indicando que los 

estudiantes ven las ciencias como interesantes, divertidas, fáciles y útiles, lo que 

demuestra que los estudiantes tienen una muy buena actitud hacia las ciencias. 

De igual modo se ha podido constatar que el alumnado rechaza las explicaciones 

teóricas usuales considerándolas como una forma aburrida de enseñar. Además 

refieren que las mejores maneras de formar competencias científicas en la 

escuela es el trabajo en grupo y la experimentación. 

 

Torres, Mora, Garzón y Ceballos (2013) en su investigación titulada 

Desarrollo de competencias científicas a través de la aplicación de estrategias 

didácticas alternativas. Un enfoque a través de la enseñanza de las ciencias 

naturales, tuvo como objetivo determinar las competencias científicas 

desarrolladas, luego de aplicarse estrategias didácticas alternativas en el aula. La 

metodología fue de tipo cualitativa, análisis documental y método interpretativo a 

partir del análisis de las fases del proceso científico. Los resultados indicaron que 

en la competencia explorar hechos y fenómenos, los estudiantes compartieron 

información y se mostraron interesados por los contenidos abordados, aunque no 

se evidenciaron capacidades para la exploración y creación, dado que los 

docentes suministran las fuentes teóricas. En la competencia analizar problemas 

se manifestaron desempeños que posibilitan que los estudiantes generen 

inferencias que explican los problemas expuestos, evidenciándose habilidades 

como la toma de decisiones y la actitud crítica constructiva. En la competencia 

formular hipótesis se observa el rol dinámico que asumen los estudiantes, sin 

embargo el docente no promueve la formulación de preguntas lo cual conlleva a 

que los estudiantes piensen por sí mismos. En la competencia observar, recoger 

y organizar es donde hay mayor participación de los estudiantes para elaborar 
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conocimientos, ya que tienen la oportunidad de manipular objetos e informar su 

experiencia. En la competencia compartir los resultados se produce participación 

activa y por consiguiente procesos de aprendizaje cooperativo que facilitan la 

construcción del conocimiento  

 

González (2013) en su tesis titulada Percepción sobre la metodología 

indagatoria y sus estrategias de implementación en la enseñanza de las ciencias 

naturales en el Liceo Experimental Manuel de Salas, su objetivo fue conocer 

como los estudiantes y docentes de educación básica perciben el método 

indagatorio y sus diversas estrategias para implementarlas. El tipo de estudio fue 

cuantitativo de nivel explicativo tomándose como muestra no probabilística a 93 

estudiantes de educación básica. Se utilizó un cuestionario estructurado 

autoadministrado, con respuestas tipo Likert lo cuales fueron validados para el 

estudio.  Concluye refiriendo que la metodología indagatoria resulta más eficaz en 

tanto que fortalece los niveles motivacionales de los estudiantes los que a su vez 

potencia sus habilidades cognitivas, sociales y lingüísticas ya que ejercitan las 

diversas fases del proceso científico que sumado a la posibilidad que tienen los 

estudiantes para manipular instrumentos científicos producen un mejor desarrollo 

de las competencias científicas. 

 

1.2.2. Nacionales 

Vicente (2012) en la investigación titulada Aplicación del método indagatorio en el 

área de ciencia, tecnología y ambiente para desarrollar capacidades de 

indagación y experimentación en estudiantes de quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa vitarte Colegio Nacional de Vitarte del distrito de Vitarte Lima 

– Perú, tuvo como objetivo conocer la manera en que el uso de la metodología 

indagatoria favorece el desarrollo de capacidades de investigación en escolares. 

El estudio fue de tipo cuantitativo y diseño cuasi experimental, considerando 

como muestra a 36 estudiantes. Los resultados indicaron que el uso correcto del 

método indagatorio en las clases del área de Ciencia Tecnología y Ambiente 

fortalecen la capacidad indagatoria de los estudiantes; aunque para ello, estas 

sesiones deben ser organizada de manera coherente y sistemática respetando 
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los pasos de la investigación como la focalización, exploración, reflexión y 

aplicación.  

 

Vadillo (2015) en su investigación titulada Aplicación de la metodología ECBI 

desde la percepción de los docentes en la enseñanza de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente en diferentes prácticas docentes, buscó identificar actitudes y 

percepciones de profesores hacia la metodología indagatoria. Fue un estudio de 

enfoque cualitativo, utilizando método de estudio de caso. Los resultados 

indicaron que los docentes perciben que el método indagatorio permite que los 

estudiantes alcancen aprendizajes significativos e incrementa en ellos su interés 

por la ciencia.  Ello se ve favorecido también por que el uso del método hace que 

el docente cambie de paradigma de enseñanza, abandonando metodologías 

tradicionales que se basan en la transmisión de conocimientos para asumir otro 

en donde más bien es un facilitador que promueve que los mismos estudiantes 

construyan su conocimiento. 

 

Chuquiruna (2015) en su investigación titulada Metodología indagatoria para 

una evaluación formativa de la competencia científica en educación secundaria 

propuso que el método indagatorio es una estrategia que permite evaluar las 

competencias para la investigación de los alumnos del nivel secundario. La 

investigación se orientó desde el enfoque cualitativo. La muestra estuvo 

constituida por 5 docentes y 25 estudiantes, siendo los datos recogidos mediante 

la entrevista, encuesta y observación. Los resultados indicaron que efectivamente 

la metodología indagatoria ofrece una alternativa de evaluación formativa de la 

competencia científica ya que se sustenta en el comportamiento observable del 

estudiante frente a una situación problemática específica. Es por ello que toda 

sesión de aprendizaje que pretenda desarrollar competencias científicas debe 

consignar en su secuencia didáctica la evaluación formativa y los diferentes 

procesos del método indagatorio brindan pautas específicas para ello en vista que 

están sustentadas en comportamiento observables. 

 

Melgarejo y Santisteban (2015) en su investigación titulada Estrategia 

didáctica para desarrollar la competencia científica indaga en estudiantes de 
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ciencia, tecnología y ambiente de educación secundaria. Tuvo como objetivo 

demostrar que las estrategias didácticas que favorecen la indagación desarrolla la 

competencia científica de los estudiantes. Para lograr este propósito se utilizaron 

instrumentos y técnicas cualitativas con estudiantes y docentes del colegio N° 

0027 “San Antonio de Jicamarca”. Como resultado del estudio el autor propuso 

que las estrategias didácticas que pretendan desarrollar competencia científica en 

los estudiantes deben tener una orientación socioformativa que busque sobre 

todo aprendizajes significativos, ya que solo así se garantiza una formación 

integral que incentive la participación activa y la resolución en el   proceso del 

desarrollo humano. 

 

Yriarte (2012) en su tesis titulada Programa para el desarrollo de las 

habilidades de observación y experimentación en estudiantes del segundo grado 

– Callao, tuvo como objetivo establecer que el Programa Basado en la 

Experimentación (PBE) incrementa la habilidad científica. La metodología 

describe un tipo de estudio aplicado, con diseño cuasi experimental contándose 

con dos muestras independientes: 12 para el grupo control y 15 para el grupo 

experimental. El instrumento que sirvió para evaluar las habilidades científicas fue 

el propuesto por Yriarte (2011). Los resultados indicaron que existió diferencias 

significativas a favor del grupo experimental después que se aplicó el Programa 

Basado en la Experimentación, lo que hace concluir que este programa mejora 

las competencias científicas de los estudiantes del nivel secundario. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

1.3.1. Método indagatorio 

Definición del método indagatorio 

La indagación científica se refiere a las distintas maneras mediante el cual los 

hombres de ciencia investigan el entorno natural planteando concepciones 

sustentadas en evidencia. Así, “los estudiantes que se involucran en el proceso 

de indagación alcanzan el gusto de hallar por sus propios méritos el 

conocimiento y de esa manera logra valorar el poder y las limitaciones de la 

ciencia” (Harlen, 2010, p. 7). De esta manera la indagación estaría fuertemente 

asociada al aprendizaje significativo dado que el alumno adquiere un rol activo 
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en la construcción del conocimiento, y sus motivaciones se fundamentan en esa 

posibilidad de aprendizaje que no solo enfoca en la ciencia sino también en 

otras áreas del saber. 

 

En la misma línea Avilés (2011) señaló que el método indagatorio pretende 

consolidar aprendizajes significativos en el estudiante.  

 

Con el propósito de afrontar situaciones que demandan competencias 

para aprender a aprender se hace necesario proponer escenarios 

desde el constructivismo pero supeditado al aseguramiento a ciertas 

condiciones como es la facilitación de espacios de aprendizaje activo y 

el uso de recursos mediadores de reflexión, a fin de generar conflicto 

cognitivo desde los sentidos (p.133). 

 

Entonces, el propósito de la metodología indagatoria es el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas que faciliten la adquisición de aprendizajes significativos. 

Para que esto sea posible es necesario que los estudiantes interactúen con los 

problemas; los cuales a su vez deben ser reales e interesantes para ellos 

(González, 2013). De esta manera se hace necesario conocimientos previos que 

conecten con el nuevo aprendizaje, de tal modo que el objeto de indagación 

adquiera el interés necesario en el estudiante y lo lleve a concluir en hallazgos y 

objetivos. 

 

Por su parte Garritz (2006), manifestó que la indagación hace referencia a 

las acciones mediante las cuales los estudiantes construyen el conocimiento a 

través de procedimientos científicos y la comprensión de como la ciencia investiga 

el mundo natural. En esta definición ya el autor vincula la indagación en forma 

explícita a la ciencia, dado que la concibe como instrumento para adquirir saber 

científico. 

 

Uzcátegui y Betancourt (2013), por su parte definen el método indagatorio 

como: 
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Estrategia didáctica que se inicia observando una situación 

problemática real del contexto cercano al estudiante; para luego 

propiciar cuestionamientos con respecto a dicha situación; hecho que 

demandará que se busque información y se verifique; con ello se está 

procediendo a la elaboración de un aprendizaje (p. 112). 

 

Con esta definición el autor propicia la comprensión del método indagatorio 

como una secuencia de acciones que parten desde la identificación de una 

pregunta hasta la construcción de un conocimiento que dé respuesta a la 

pregunta planteada inicialmente. El método indagatorio entonces es un enfoque 

mediante el cual el docente propicie que el estudiante haga ciencia y en ese 

proceso aprenda. 

 

Una de las características de este método lo plantea Calderón (2014) al 

señalar que “el método indagatorio se orienta y facilita que los estudiantes logren 

y fortalezcan sus capacidades para elaborar participativa y activamente los 

conocimientos esperados en el currículo” (p.6). Dicho de otro modo, el método 

indagatorio requiere un trabajo conjunto y coordinado de tal modo que todos 

aportan y todos aprenden. 

 

Perspectiva teórica del método indagatorio 

El método indagatorio tiene sus bases teóricas en el Programa Educación en 

Ciencias Basadas en Indagación (ECBI).  Según este método, es posible mejorar 

la adquisición del nuevo conocimiento si es que se fortalecen las habilidades y 

actitudes científicas mediante actividades escolares. Según este modelo, 

aplicando la metodología de la indagación, se facilita que los estudiantes exploren 

su entorno natural y a partir de ello formule preguntas, ensayen explicaciones, 

sometan a prueba sus hipótesis y comuniquen sus hallazgos hacia sus demás 

compañeros. El proceso se guía por la propia curiosidad del estudiante sumado al 

entusiasmo por entender. Según González (2013) utilizar esta metodología brinda 

a los docentes una base esencial para decir que su desempeño se basa en la 

creatividad y la innovación. 

 



23 

 

 

 

Esta metodología revela disposición para enseñar a pensar, y no sólo se 

busca que se adquiera un saber científico. Se procura impulsar entornos que 

ofrezcan posibilidades que desarrollen las capacidades de los estudiantes para 

actuar y comprender el mundo y de esa manera puedan sentirse llamados a la 

decisión y la acción para proteger, conservar y hacer sostenible el planeta 

(Izquierdo, 2006). 

 

Ayala (2013), propuso la siguiente definición con respecto a la enseñanza 

que se basa en el método indagatorio:  

 

Quiere decir que los estudiantes fortalecen paulatinamente nociones 

científicas relevantes que les permiten adquirir habilidad para la 

investigación y la construcción del conocimiento y de esa manera 

comprender el entorno. De este modo utilizarán destrezas propias de 

los hombres de ciencia; cuestionar, recoger datos, analizar a la luz de 

evidencias y concluir (p. 9). 

 

Esta definición concuerda con los patrones básicos que describen la 

educación científica, que sustentada en la indagación científica, refieren que hay 

distintas formas de investigar el mundo natural pero solo aquello que está basada 

en la evidencia es la que realmente desarrolla la competencia científica. 

 

 Componentes del método indagatorio 

Considerando el Programa ECBI desarrollado en América Latina Uzcategui y 

Betancourt (2013) proponen que el método indagatorio se desarrolle 

principalmente en cuatro etapas, las cuales serán consideradas como 

componentes del método. 

 

Focalización. Es decisiva para el desarrollo del método. En esta etapa el 

docente debe fomentar que estudiante se interese y motive por resolver 

situaciones problemáticas específicas de su medio natural.  
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Se basa en la identificación de problemas en el contexto donde el 

estudiante interactúa, esto se logra facilitando procesos de 

observación, recogiendo datos o brindando una situación nueva para 

el análisis y la discusión, seguido de una pregunta bien planteada, 

dado que activa el interés y/o la necesidad del estudiante por 

responderla. El desarrollo de esta etapa es personal, dado que cada 

uno maneja diversos conocimientos previos que deberá luego ajustar 

pertinentemente en su esquema cognitivo (Uzcategui y Betancourt, 

2013, p. 117) 

 

Es decir, para que esta etapa se concrete se debe contextualizar el problema en 

un espacio tiempo definido, la cual debe ser retadora e interesante para el 

estudiante de tal modo que se incrementa su interés y entusiasmo por 

responderla. Esta acción demanda que el docente actúe de modo personalizado 

con el estudiante de tal modo que se haga de sus conocimientos previos y 

permita flexibilizar su programación con el propósito de cumplir los propósitos 

esperados. 

 

Exploración. Es la etapa en la que se propicia el aprendizaje. Aquí los 

estudiantes investigan, para fundamentar sus ideas e identifican diversas 

estrategias para generar experiencias que los encaminen al logro de resultados. 

Al respecto, Uzcategui y Betancourt (2013) refirieron que “es necesario que los 

estudiantes decidan utilizar sus propios recursos y determinados procedimientos 

para explorar. El profesor solo es un orientador o mediador para que se 

desarrollen procesos que permitan argumentar, razonar y confrontar sus propios 

puntos de vista” (p. 118). 

 

En palabras del autor, es aquí donde el docente abandona su antiguo 

paradigma de enseñanza, ya que de proveedor de conocimiento se convierte en 

facilitador del mismo, de tal modo que genera situaciones mediante el cual el 

mismo estudiante construye su conocimiento.  
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Reflexión. Es en esta etapa donde se necesita que los estudiantes participen 

activamente. De este modo confronta la los resultados que obtiene con las 

pronósticos formulados previamente, para luego concluir con sus propias 

elaboraciones.  

 

En su rol mediador el docente debe estar atento a facilitar los 

conceptos o los cuestionamientos necesarios que posibiliten la 

reflexión y análisis detallado del hecho, de tal modo que pueda 

concluir satisfactoriamente. Es necesario que el estudiante reporte 

sus conclusiones de manera oral y escrita y utilizando contenidos 

propios que cree necesario para que la comunicación sea clara y 

coherente (Uzcategui y Betancourt, 2013, p. 118). 

 

Lo que el docente hace es proponer preguntas y conceptos que faciliten el 

cuestionamiento, el debate y la reflexión de los estudiantes. La etapa no 

concluye con la obtención del conocimiento, sino que además esta debe ser 

informada de manera clara y pertinente utilizando los recursos necesarios. 

 

Aplicación. Es la etapa que permite confirmar que el aprendizaje se llevó a 

cabo. Según Uzcategui y Betancourt (2013), “en esta etapa el estudiante debe 

poder hallarle aplicabilidad del nuevo conocimiento en eventos que le resulten 

cotidianos, haciendo otras investigaciones o ampliando el trabajo previamente 

elaborado” (p. 118).  

 

Es por ello que se dice que el método indagatorio permite que los estudiantes 

hallen utilidad del conocimiento construido en eventos cotidianos de su entorno 

natural. En la medida que pueda trasferir el conocimiento determinado en un 

proceso de experimentación a eventos específicos de la realidad concreta, se 

podrá decir que el estudiante ha adquirido capacidad científica.   

 

1.3.2. Competencia científica  

Definición de competencias científicas 
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El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (OCDE, 2006) define 

competencia científica como aquellas capacidad que permiten utilizar el 

conocimiento científico para distinguir problemas, generar nuevos 

conocimientos, comprender fenómenos científicos y obtener conclusiones 

fundadas sobre evidencias acerca de asuntos asociadas a la ciencia. 

 

Según el Consejo y Parlamento Europeo (2006) “La competencia en materia 

científica apunta a la habilidad, actitud y motivación para aplicar los conocimientos 

y metodologías para comprender el entorno natural, con el objeto de proponer 

cuestiones y concluir en base a evidencias” (p. 65). 

 

Para Quintanilla (2006) se trata de una capacidad para ejecutar 

acertadamente una operación considerando propósitos, conocimientos, destrezas 

y motivaciones que son precisiones necesarias para actuar eficazmente en un 

contexto particular. 

 

El Currículo Nacional señala que un estudiante tienen competencias 

científicas cuando “está preparado para construir conocimientos con respecto al 

funcionamiento y estructura del mundo, por medio de procedimientos específicos 

de la ciencia, y generando procesos reflexivos acerca de lo que conoce y de la 

forma como llegó a conocer, considerando actitudes como la curiosidad, 

admiración, escepticismo, entre otras” (MINEDU, 2016, p. 68). 

 

Para Cañal (2012), la competencia científica es:  

 

Son capacidades individuales que permiten el uso del conocimiento 

científico para alcanzar una descripción, explicación y predicción de 

hechos que se presentan en el entorno natural. Para ello se formulan 

problemas e hipótesis; se documenta, argumenta y toman decisiones 

con respecto a la interrelación del hombre con la naturaleza (p. 5). 

 

Para Ayala (2010), las competencias científicas son “capacidades que 

permiten realizar las siguientes acciones: identificación, indagación, explicación, 
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comunicación, trabajo en equipo, tener interés para aceptar la particularidad 

social del conocimiento, e interés para admitir la naturaleza inestable y relativa del 

conocimiento” (p. 131). 

 

De acuerdo a Chona, et al. (2006), la competencias científicas son 

“capacidades de la persona, manifestada en comportamientos que se pueden 

observar y evaluar; demuestran modos sistemáticos de realizar razonamientos y 

explicaciones de la naturaleza y la sociedad, a través de la elaboración de juicios 

respaldados por las premisas básicas de la ciencia” (p. 66).  

 

La competencia científica se distingue por ser dinámica y flexible en el 

ámbito temporal y espacial, facilitando que el investigador muestre 

comportamientos asociados a las actitudes, principios y procedimientos 

particulares de la ciencia. Así, “las competencias científicas se forman desde la 

interrelación de los contextos disciplinar, multicultural y de la vida cotidiana” 

(Arteta, Chona, Fonseca, Martínez e Ibáñez, 2002, p. 274). 

 

Perspectiva teórica de las competencias científicas 

En esta investigación se trabajan las competencias desde la perspectiva 

educativa (Gardner, 1993; Perkins, 1998), quienes sostienen que una de las 

primordiales habilidades que la institución educativa debe generar tiene que ver 

con las propensiones del pensamiento.  

 

De acuerdo a esta perspectiva, los excelentes investigadores poseen 

propensión a examinar, a discutir, a indagar nuevos espacios, a inquirir la verdad, 

a analizar críticamente, a observar distintos enfoques, a ordenar sus 

pensamientos para proceder con ciencia y conciencia, a trabajar en equipo. No 

obstante, las capacidades mencionadas, se forman a través del tiempo, siendo 

para ello necesario aprenderlas, ejercitarlas y recrearlas con el fin de que resulten 

en competencias sociales o cognitivas (Ademar, 2008).   

 

Escobedo (2001, p. 47), establece que “desde la perspectiva de la 

educación para ser competentes en una determinada área, es preciso conocer y 
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comprender, cooperar, siendo sensibles frente a los problemas del medio y 

sintiendo gusto al resolverlas”. En esta aproximación se reconoce una cualidad de 

la competencia y es su utilidad en la resolución de una tarea o problema. 

 

Respecto a cómo ser competente en ciencias, Escobedo (2001) señala que 

“la competencia científica requiere pensamiento indagatorio, trabajo en equipo y 

actitud favorable frente a los procesos que demandan su desarrollo” (p. 47). El 

autor interpreta la competencia científica como una unidad donde el pensamiento 

científico se concibe como la habilidad de comprender los procesos de lo real, 

operar el lenguaje de la ciencia de forma oral y escrita, sobresalir en el lenguaje 

especializado de la ciencia, criticar las teorías de los demás y las propias, conocer 

sobre la forma como uno conoce. Ello se complementa con el trabajo en equipo, 

que significa oír y comprender los argumentos de los otros, saber reconocer los 

aspectos positivos y negativos del trabajo del otro desde el respeto, hacer 

observaciones interesantes que permitan avanzar en el conocimiento científico; 

estos aspectos se conjugan con un tercer elemento de la unidad, el interés por el 

conocimiento científico, que definitivamente es relevante ya que en él se 

encuentra el componente afectivo por la ciencia. 

 

Dimensiones de competencias científicas 

Para Cañal (2012) Las dimensiones que permitirán evaluar las competencias 

científicas son: 

 

Dimensión conceptual. Esta capacidad se forma de acuerdo a la calidad de los 

aprendizajes esenciales obtenidos acerca de los principales conceptos y modelos 

científicos. Esto significa, que no solamente se debe entender las ideas o 

relacionarlas, sino además utilizarlas para describir, explicar o predecir 

fenómenos de la realidad o de la vida diaria. 

 

Implica saber utilizar conceptos y modelos científicos para descubrir 

que existen eventos o situaciones problemáticas, en dónde reside el 

problema, explicando cómo ha logrado formarse y proponiendo viables 

medios de solución o respuestas razonadas y fundadas a las 
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cuestiones formuladas. En otros términos, saber observar hechos, 

plantear preguntas, reflexionar sobre ello, formular probables causas y 

consecuencias, así como probables explicaciones y líneas de acción 

para dar respuesta o solución al problema (Cañal, 2012, p. 7). 

 

El progreso de esta capacidad supone avanzar en la comprensión de para 

qué, con qué fundamento y cómo se construye el conocimiento científico. 

Básicamente es saber cómo se hace ciencia. 

 

Dimensión metodológica. El estudiante es capaz de reconocer problemas 

científicos, supone investigar problemas a partir de los fundamentos y 

metodologías propias de la ciencia. Específicamente, en esta dimensión los 

estudiantes son capaces de identificar eventos o hechos problemáticos que son 

susceptibles a abordarse desde la ciencia, ya que se puede formular posibles 

hipótesis sobre ello, así como conseguir una idónea planificación para comprobar 

dichas hipótesis. 

 

Esta capacidad significa tener principios y procedimientos apropiados 

para: a) averiguar, estimar y elegir fuentes de información fiable y 

relevante para el asunto a investigar; y b) conseguir información 

conveniente de cada una de estas fuentes. Es por lo tanto, también 

una capacidad compleja que incluye distintos aprendizajes de 

procedimientos y destrezas científicos, cuyo desarrollo e integración 

requiere que se proporcione a los estudiantes de reiteradas procesos 

de investigación donde participe activamente (Cañal, 2012, p. 12). 

 

El nivel de desarrollo de esta capacidad está en función de las habilidades 

obtenidas para la organización e interpretación correcta de los datos que haya 

obtenido. Estas capacidades incluyen formular conclusiones relacionadas a los 

objetivos, problemas, hipótesis y metodología de la investigación, considerando 

siempre investigaciones previas con respecto a la problemática estudiada 
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Dimensión actitudinal. La dimensión hace referencia a la facultad de emitir 

valoraciones y juicios acerca de la información que procede de fuentes y 

procedimientos fiables, mostrando actitud crítica con aquellas que no cumplan 

esas exigencias. Esta capacidad se evidencia en las respuestas que brinda el 

estudiante frente a diversas circunstancias y tareas (debates, análisis de noticias, 

etc.) que se implementen para ello. 

 

Es ésta una capacidad que puede ser desarrollada a medida que el 

estudiante se apropia de los conocimientos y criterios científicos, 

vinculadas con otros de diferente carácter, que sean precisos para 

realizar valoraciones y tomar decisiones con autonomía, creatividad y 

suficiente fundamentación (Cañal, 2012, p. 15).  

 

1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general: 

¿Cómo influye la aplicación del método indagatorio en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de 

Lima, año 2017? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

Problema específico 1 

¿Cómo influye la aplicación del método indagatorio en el desarrollo de la 

dimensión conceptual de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017? 

 

 Problema específico 2 

¿Cómo influye la aplicación del método indagatorio en el desarrollo de la 

dimensión metodológica de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017? 
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Problema específico 3 

¿Cómo influye la aplicación del método indagatorio en el desarrollo de la 

dimensión actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de 

San Martin de Porres de Lima, año 2017? 

 

1.5. Justificación del estudio 

1.5.1 Justificación teórica 

La investigación se justica teóricamente por los modelos teóricos que utiliza. Por 

un lado se considera el enfoque de educación científica basada en la indagación 

(ECBI) como una metodología que permite transmitir en los estudiantes lo 

atractivo de la investigación y la capacidad de pensamiento crítico. Es un recurso 

pedagógico que tienen como propósito aproximar a los estudiantes al 

conocimiento científico a través de la construcción activa y participativa de 

conocimientos establecidos en el currículo escolar. (De Zubiria, 2006). Por otro 

lado se toma en cuenta la competencia científica como resultado del método de la 

indagación, y en donde se observa básicamente que estas competencias son a 

nivel conceptual, metodológico y actitudinal (Cañal, 2012). 

 

1.5.2 Justificación practica 

La justificación es también explicita desde la práctica pedagógica, dado que la 

investigación ofrece evidencia de las virtudes del método indagatorio para 

desarrollar capacidades científicas en los estudiantes. De esa manera los 

docentes contaran con una metodología que les permita transitar de una práctica 

disciplinar de la ciencia a otra donde el estudiante explora, analiza y concluye 

sobre la evidencia.  Así, no solo estará desarrollando capacidades que favorecen 

a la ciencia sino en el desarrollo humano mismo, dado que se fortalecen las 

capacidades de toma de decisiones, pensamiento crítico y construcción del 

conocimiento.  

 

 1.5.2 Justificación metodológica. 

Desde el ámbito metodológico, la tesis se justifica dado que el estudio es de tipo 

explicativo donde existe una variable independiente (método indagatorio) y 
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variable dependiente (competencias científicas) se requiere conformar un 

programa educativo que utilice el método indagatorio como secuencia didáctica; y 

a la vez, estructurar un instrumento de medición de las competencias científicas a 

fin de tener evidencia de la efectividad del método indagatorio. Por otro lado, el 

instrumento, una vez validado podrá ser utilizado por otros investigadores que 

desarrollen estudios donde consideren variables similares al presente. 

 

1.6. Hipótesis  

1.6.1. Hipótesis general: 

La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de competencias 

científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 

educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 

2017. 

 

1.6.2. Hipótesis específicos 

Hipótesis Específica 1 

La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la dimensión 

conceptual de las competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Hipótesis Específica 2 

La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la dimensión 

metodológica de las competencias científicas de los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Hipótesis Específica 3 

La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la dimensión 

actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima, año 2017. 
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1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo general: 

Determinar la influencia de la aplicación del método indagatorio en el desarrollo 

de competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de 

la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres 

de Lima, año 2017. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

Objetivo específico 1 

Determinar la influencia de la aplicación del método indagatorio en el desarrollo 

de la dimensión conceptual de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Objetivo específico 2 

Determinar la influencia de la aplicación del método indagatorio en el desarrollo 

de la dimensión metodológica de las competencias científicas de los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Objetivo específico 3 

Determinar la influencia de la aplicación del método indagatorio en el desarrollo 

de la dimensión actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Método 
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2.1. Diseño de investigación 

La tesis sigue los parámetros del enfoque cuantitativo en tanto “utiliza 

instrumentos para recolectar datos cuantificables, analiza modelos estadísticos 

para responder a las hipótesis planteadas” (Valderrama, 2013, p. 106). 

 

El método utilizado es hipotético- deductivo, que según Bernal (2010), “es un 

método que inicia con una premisa hipotética para luego refutarlas mediante un 

proceso de análisis deductivo al confrontarlas con la realidad concreta” (p. 56)  

 

El tipo de investigación es aplicado ya que “busca actuar, transformar, 

modificar o producir cambios en la realidad de un determinada sector” (Carrasco, 

2009, p. 43). 

 

El nivel de investigación explicativo porque “se dirige a responder por las 

causas de los sucesos físicos o sociales”. (Valderrama, 2013, p. 45). 

 

El diseño utilizado es el experimental de tipo cuasiexperimental, porque se 

llega a manipular una variable independiente para observar su incidencia en una 

variable dependiente. Para ello se consideran dos grupos independientes que no 

necesariamente han sido seleccionados al azar ni se encuentran emparejados 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Su esquema es: 

 

G.E.  :     01   X   02 

G.C.  :     03    -   04 

Dónde: 

G.E   :   Grupo experimental  

G.C. :   Grupo de control  

X   : Aplicación del método indagatorio. 

01  : Pre test del grupo experimental. 

02  : Post test del grupo experimental. 

03   : Pre test del grupo de control. 

04    :       Post test del grupo de control.    

-   :        Sin programa 
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2.2. Variables, operacionalización 

2.2.1 Variable independiente: Método indagatorio 

Estrategia didáctica que se inicia observando una situación problemática real 

del contexto cercano al estudiante; para luego propiciar cuestionamientos con 

respecto a dicha situación; hecho que demandará que se busque información y 

se verifique; con ello se está procediendo a la elaboración de un aprendizaje 

(Uzcategui y Betancourt, 2013, p. 112). 

 

En este caso la variable independiente será introducida mediante 10 

sesiones de aprendizaje. Dado que se trata de un método de aprendizaje, sus 

componentes serán afianzadas en cada sesión Es decir, en cada sesión se 

incluirán los componentes: focalización, exploración, reflexión y aplicación como 

una secuencia didáctica.  

 

2.2.2 Variable dependiente: Competencias científicas 

Definición conceptual: 

Son capacidades individuales que permiten el uso del conocimiento científico 

para alcanzar una descripción, explicación y predicción de hechos que se 

presentan en el entorno natural. Para ello se formulan problemas e hipótesis; se 

documenta, argumenta y toman decisiones con respecto a la interrelación del 

hombre con la naturaleza (Cañal 2012, p. 5). 
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Operacionalización de variables 

Tabla 1. 

Operacionalización de la variable competencias científicas 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala  Niveles  

Conceptual 

- Expone lo aprendido utilizando sus propias palabras. 

- Exponer ejemplos personales pertinentes, relativos a lo aprendido. 

- Sabe emplear el conocimiento personal en relación con un nuevo contenido, contexto o 

experiencia; 

- Integra diversos conocimientos para explicar lo aprendido 

- Evalúa la funcionalidad de lo aprendido. 

- Entiende el problema presentado y plantea interrogantes  

- Identifica los conocimientos necesarios para dar respuesta a las interrogantes. 

1 – 7 

Dicotómica 

ordinal  

0. NO 

1. SI 

Inicio: 0 – 6 

Proceso: 7– 15 

Logrado: 16– 

22 

Metodológica 

- Sabe observar y concentrar la atención 

- Formula problemas en forma científicamente abordable 

- Formula posibles hipótesis o explicaciones que resuelvan el problema. 

- Diseña planes de investigación 

- Busca y selecciona fuentes de información fiables y relevantes 

- Distingue entre fuentes de información fiable y no fiable, desde el punto de vista científico. 

- Organiza e interpretar adecuadamente los datos obtenidos. 

- Formula conclusiones fundadas en hechos, datos, observaciones o experiencias, con 

carácter de pruebas, 

- Ajustar las conclusiones a los resultados, 

- Redactar las conclusiones basándose en una argumentación bien fundamentada. 

8 – 

17 

Actitudinal 

- Ratifica la veracidad de una información usando varias fuentes 

- Cuida seguir los procedimientos con cuidado a fin de obtener conclusiones plausibles 

- Detecta posibles errores en la in formación obtenida desde la experiencia o las fuentes que 

usa. 

- Se interesa en el conocimiento, indagación y resolución de problemas científicos y 

problemáticas socio-ambientales. 

- Valora sus propios puntos de vista y sus dudas adoptando decisiones autónomas y criticas 

18 – 

22 
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2.3. Población y muestra 

2.3.1 Población  

Según Carrasco (2009) población es “el conjunto de todo las unidades que 

forman parte del ámbito espacial donde se lleva a cabo el trabajo investigativo” 

(p. 236). 

 

La población de estudio es de 140 estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima. 

 

Tabla 2.  

Distribución de la población 

Grupo Número 

5° A 25 

5° B 25 

5° C 30 

5° D 30 

5° E 30 

Total 140 

 

2.3.2 Muestra  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) definieron muestra como “un subgrupo 

representativo de la población de interés sobre el cual se recogerán datos, 

previamente definidos y delimitados” (p.173).  

 

En este caso la muestra estuvo conformado por 50 estudiantes del quinto 

grado de educación secundaria de la institución educativa Isabel Chimpu Ocllo 

del distrito de San Martin de Porres: 
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Tabla 3.  

Distribución de la muestra 

Grupo Grupo Número 

5° A Experimental 25 

5° B Control 25 

Total  50 

 

2.3.3 Muestreo 

Para la presente tesis, el muestreo que se utilizó fue no probabilístico, en vista 

que el investigador selecciona la muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

2.4.1 Técnica 

Entre las técnicas para la recolección de datos se emplea la observación 

sistemática que según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2015) “es el proceso 

de conocimiento de la realidad actual, mediante el contacto directo del sujeto 

cognoscente y el objeto o fenómeno por conocer, a través de los sentidos” (p. 

201). 

 

2.4.2 Instrumentos 

El instrumento utilizado fue una lista de cotejo el cual es definido como “un 

instrumento de evaluación que incluye un listado de criterios o indicadores de 

evaluación dispuestos con anticipación, y cuya calificación demanda el registro de 

la presencia o ausencia de dicho criterio, por lo que es dicotomica” (Gómez, 2013, 

p. 13). 

 

Ficha Técnica 

Nombre:  Lista de cotejo de las competencias científicas 

Administración: Individual  

Duración:  10 minutos  

Aplicación:  estudiantes de 5° de secundaria 
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Significación:  Valora el nivel de logro de las competencias científicas en 

estudiantes del 5° de secundaria de educación básica regular. 

Descripción  

La escala incluye de 22 indicadores en la que el evaluador deberá consignar la 

presencia de algún comportamiento que describa la presencia de competencias 

científicas: 

 

0. NO: No se observa el comportamiento consignado en el indicador 

1. SI: Si se observa el comportamiento consignado en el indicador 

Consta de 3 dimensiones: 

Conceptual (7 ítems). 

Metodológico (10 ítems). 

Actitudinal (5 ítems). 

 

Calificación 

La corrección se realiza sumando el valor atribuido a cada ítem de acuerdo a las 

dimensiones propuestas. 

 

Interpretación 

La interpretación se realiza según la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. 

Niveles de interpretación del cuestionario de competencias científicas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Inicio Proceso Logrado 

Conceptual 0 – 1  2 – 5  6 – 7 

Metodológico 0 – 2  3 – 7  8 – 10 

Actitudinal 0 – 1  2 – 3  4 – 5 

Competencias 

científicas 
0 – 6  7 – 15  16 – 22 
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2.4.3 Validez y confiabilidad 

Validez 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la validez es el grado en el que un 

instrumento mide la variable que pretende medir. La validez de contenido fue 

determinada mediante juicio de expertos. 

 

Tabla 5 

Juicio de expertos para los instrumentos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad es “el 

grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 

200). 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se tomó una prueba piloto a 15 

estudiantes con rasgos equivalentes a los de la muestra y con esos datos se 

procedió a calcular el coeficiente KR20. Los resultados indicaron un KR20= 0,83 

por lo que se concluye que el instrumento presenta alta confiabilidad. 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

Para el análisis de datos se realizó lo siguiente: 

Para el análisis descriptivo: se construyeron tablas de frecuencia y figura de 

barras a fin de organizar los datos para un mejor análisis. 

 

Para la comprobación de hipótesis se consideró una prueba no paramétrica, la U 

de Mann Whitney en vista que se compararon dos grupos independientes 

evaluados en una escala ordinal y cuya distribución de datos no tuvieron 

distribución normal.  

Expertos Opinión 

Mg. José Guillermo Astocondor Masgo Hay suficiencia 

Mg. Dennis Jaramillo Ostos Hay suficiencia 

Dra. Ada Calderón Alva Hay suficiencia 
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La regla de decisión para contrastar las hipótesis fue la siguiente: 

Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 

Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). 

Todos estos cálculos se ejecutaron con apoyo del SPSSv21. 

 

2.6. Aspectos éticos 

Para los asegurar aquellos aspectos éticos propias de las investigaciones donde 

la unidad de análisis son personas, se tomó el consentimiento informado a los 

padres de los estudiantes, de tal modo que se aseguró que accedieran a que sus 

hijos participen en el estudio de forma voluntaria. Del mismo modo se aseguró la 

confidencialidad de los datos obtenidos con el instrumento con el fin de que la 

información no sea utilizada para fines distintos a la presente tesis. Para ello, los 

instrumentos fueron destruidos luego de ser digitalizadas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Resultados 
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3.1. Descripción de resultados  

Tabla 6 

Competencias científicas en estudiantes del grupo de control y experimental 

según pretest y postest 

  

Competencias científicas 

Total Inicio Proceso Logrado 

Pretest 

Control 
N 18 7 0 25 

% 72.0% 28.0% 0.0% 100.0% 

Experimental 
N 21 4 0 25 

% 84.0% 16.0% 0.0% 100.0% 

Postest 

Control 
N 8 16 1 25 

% 32.0% 64.0% 4.0% 100.0% 

Experimental 
N 0 6 19 25 

% 0.0% 24.0% 76.0% 100.0% 

 

En la tabla 6 y figura 1 se distinguen los resultados del nivel de competencias 

científicas que logran los estudiantes antes (pretest) y después (postest) de la 

aplicación de la variable independiente (método indagatorio). 

 

Pretest: En el grupo de control, el 72% (18 estudiantes) alcanzan el nivel “Inicio” 

en competencias científicas y en el grupo experimental, el 84% (21 estudiantes) 

alcanzan ese mismo nivel. 

 

Postest: En el grupo de control, el 64% (16 estudiantes) alcanzan el nivel 

“Proceso” de competencias científicas; sin embargo, en el grupo experimental, el 

76% (19 estudiantes) alcanzan el nivel “Logrado”. 
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Figura 1. Competencias científicas en estudiantes del grupo de control y 

experimental según pretest y postest. 

 

Tabla 7 

Dimensión conceptual en estudiantes del grupo de control y experimental según 

pretest y postest 

  

Dimensión conceptual 

Total Inicio Proceso Logrado 

Pretest 

Control 
N 19 5 1 25 

% 76.0% 20.0% 4.0% 100.0% 

Experimental 
N 19 6 0 25 

% 76.0% 24.0% 0.0% 100.0% 

Postest 

Control 
N 3 19 3 25 

% 12.0% 76.0% 12.0% 100.0% 

Experimental 
N 0 11 14 25 

% 0.0% 44.0% 56.0% 100.0% 

 

En la tabla 7 y figura 2 se distinguen los resultados de la dimensión conceptual de 

las competencias científicas que logran los estudiantes antes (pretest) y después 

(postest) de la aplicación de la variable independiente (método indagatorio). 

 

72.0%

84.0%

32.0%

0.0%

28.0%

16.0%

64.0%

24.0%

0.0% 0.0%
4.0%

76.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

Control Experimental Control Experimental

Pretest Postest

Inicio Proceso Logrado
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Pretest: En el grupo de control, el 76% (19 estudiantes) alcanzan el nivel “Inicio” 

en la dimensión conceptual de las competencias científicas y en el grupo 

experimental, el 76% (19 estudiantes) alcanzan ese mismo nivel. 

 

Postest: En el grupo de control, el 76% (19 estudiantes) alcanzan el nivel 

“Proceso” en la dimensión conceptual de las competencias científicas; sin 

embargo, en el grupo experimental, el 56% (14 estudiantes) alcanzan el nivel 

“Logrado”. 

 

 

Figura 2. Dimensión conceptual en estudiantes del grupo de control y 

experimental según pretest y postest. 
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Tabla 8 

Dimensión metodológica en estudiantes del grupo de control y experimental 

según pretest y postest 

  

Dimensión metodológica 

Total Inicio Proceso Logrado 

Pretest 

Control 

N 23 2 0 25 

% 92.0% 8.0% 0.0% 100.0% 

Experimental 

N 24 0 1 25 

% 96.0% 0.0% 4.0% 100.0% 

Postest 

Control 

N 14 10 1 25 

% 56.0% 40.0% 4.0% 100.0% 

Experimental 

N 0 3 22 25 

% 0.0% 12.0% 88.0% 100.0% 

 

En la tabla 8 y figura 3 se distinguen los resultados de la dimensión metodológica 

de las competencias científicas que logran los estudiantes antes (pretest) y 

después (postest) de la aplicación de la variable independiente (método 

indagatorio). 

 

Pretest: En el grupo de control, el 92% (23 estudiantes) alcanzan el nivel “Inicio” 

en la dimensión metodológica de las competencias científicas y en el grupo 

experimental, el 96% (24 estudiantes) alcanzan ese mismo nivel. 

 

Postest: En el grupo de control, el 56% (14 estudiantes) alcanzan el nivel “Inicio” 

en la dimensión metodológica de las competencias científicas; sin embargo, en el 

grupo experimental, el 88% (22 estudiantes) alcanzan el nivel “Logrado”. 
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Figura 3. Dimensión metodológica en estudiantes del grupo de control y 

experimental según pretest y postest. 

 

Tabla 9 

Capacidad actitudinal en estudiantes del grupo de control y experimental según 

pretest y postest. 

 

  

Capacidad actitudinal 

Total Inicio Proceso Logrado 

Pretest 

Control 
N 11 13 1 25 

% 44.0% 52.0% 4.0% 100.0% 

Experimental 
N 13 12 0 25 

% 52.0% 48.0% 0.0% 100.0% 

Postest 

Control 
N 18 7 0 25 

% 72.0% 28.0% 0.0% 100.0% 

Experimental 
N 2 1 22 25 

% 8.0% 4.0% 88.0% 100.0% 
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En la tabla 9 y figura 4 se distinguen los resultados de la dimensión actitudinal de 

las competencias científicas que logran los estudiantes antes (pretest) y después 

(postest) de la aplicación de la variable independiente (método indagatorio). 

 

Pretest: En el grupo de control, el 52% (13 estudiantes) alcanzan el nivel 

“Proceso” en la dimensión actitudinal de las competencias científicas y en el 

grupo experimental, el 52% (13 estudiantes) alcanzan el nivel “Inicio”. 

 

Postest: En el grupo de control, el 72% (18 estudiantes) alcanzan el nivel “Inicio” 

en la dimensión actitudinal de las competencias científicas; sin embargo, en el 

grupo experimental, el 88% (22 estudiantes) alcanzan el nivel “Logrado”. 

 

 

Figura 4. Dimensión actitudinal en estudiantes del grupo de control y experimental 

según pretest y postest 

 

3.2. Contrastación de hipótesis  

Hipótesis General        

H0: La aplicación del método indagatorio no influye en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de 

Lima, año 2017. 
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HG: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de 

Lima, año 2017. 

 

Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. El efecto del método 

indagatorio en el desarrollo de competencias científicas se determinará mediante 

la diferencia en los puntajes obtenidos entre el pretest y postest de los grupos 

control y experimental. 

 

Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 

Entonces:  

Por lo tanto; Si, p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 10  

Prueba U de Mann- Whitney para las competencias científicas en estudiantes del 

grupo de control y experimental según pretest y postest 

 
Pretest Postest 

U de Mann-Whitney 307,000 30,500 

W de Wilcoxon 632,000 355,500 

Z -,108 -5,480 

Sig. asintót. (bilateral) ,914 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

En la tabla 10, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=307,000 y 

un p=0, 914 al comparar competencias científicas entre el grupo de control y 

experimental. Esto significa que antes de aplicarse el método indagatorio, los 

estudiantes del grupo control y experimental no muestran diferencias significativas 

en competencias científicas. 

 

Sin embargo, en el postest se observa un valor U=30,500 y un p=0,000 en 

cuanto a la comparación de competencias científicas. Esto significa que si existe 
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diferencia significativa entre el grupo de control y experimental después de 

aplicarse el método indagatorio.  

 

Además, en la figura 5 se observa que, en el postest, el grupo experimental 

alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a competencias 

científicas: 

 
Figura 5. Diferencia en la competencias científicas entre grupos de control y 

experimental según pretest y postest 

 

De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis nula, 

es decir: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la 

Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de 

Lima, año 2017. 

 

Prueba de hipótesis especifica 1 

H0: La aplicación del método indagatorio no influye en el desarrollo de la 

dimensión conceptual de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. 
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H1: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la dimensión 

conceptual de las competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. El efecto del método indagatorio 

en el desarrollo de la dimensión conceptual de las competencias científicas se 

determinará mediante la diferencia en los puntajes obtenidos entre el pretest y postest de 

los grupos control y experimental. 

 

Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 

Entonces:  

Por lo tanto; Si, p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 11  

Prueba U de Mann- Whitney para la dimensión conceptual de las competencias 

científicas en estudiantes del grupo de control y experimental según pretest y 

postest 

 
 

Pretest Postest 

U de Mann-Whitney 280,500 127,500 

W de Wilcoxon 605,500 452,500 

Z -,643 -3,660 

Sig. asintót. (bilateral) ,520 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

En la tabla 11, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=280,500 y 

un p=0, 520 al comparar la dimensión conceptual de las competencias científicas 

entre el grupo de control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el 

método indagatorio, los estudiantes del grupo control y experimental no muestran 

diferencias significativas en la dimensión conceptual de las competencias 

científicas. 
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Sin embargo, en el postest se observa un valor U=127,500 y un p=0,000 en 

cuanto a la comparación de la dimensión conceptual de las competencias 

científicas. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de 

control y experimental después de aplicarse el método indagatorio.  

 

Además, en la figura 6 se observa que, en el postest, el grupo experimental 

alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la dimensión 

conceptual de las competencias científicas: 

 
 

Figura 6. Diferencia en la dimensión conceptual de las competencias científicas 

entre grupos de control y experimental según pretest y postes 

De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis nula, 

es decir: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la 

dimensión conceptual de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017 
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Prueba de hipótesis especifica 2 

H0: La aplicación del método indagatorio no influye en el desarrollo de la 

dimensión metodológica de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

H2: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la dimensión 

metodológica de las competencias científicas de los estudiantes del quinto grado 

de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. El efecto del método 

indagatorio en el desarrollo de la dimensión metodológica de las competencias 

científicas se determinará mediante la diferencia en los puntajes obtenidos entre 

el pretest y postest de los grupos control y experimental. 

 

Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 

Entonces:  

Por lo tanto; Si, p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 

 

Tabla 12  

Prueba U de Mann- Whitney para la dimensión metodológica de las competencias 

científicas en estudiantes del grupo de control y experimental según pretest y 

postest 

 
Pretest Postest 

U de Mann-Whitney 275,500 23,500 

W de Wilcoxon 600,500 348,500 

Z -,762 -5,644 

Sig. asintót. (bilateral) ,446 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 
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En la tabla 12, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=275,500 y 

un p=0,446 al comparar la dimensión metodológica de las competencias 

científicas entre el grupo de control y experimental. Esto significa que antes de 

aplicarse el método indagatorio, los estudiantes del grupo control y experimental 

no muestran diferencias significativas en la dimensión metodológica de las 

competencias científicas. 

 

Sin embargo, en el postest se observa un valor U=23,500 y un p=0,000 en 

cuanto a la comparación de la dimensión metodológica de las competencias 

científicas. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de 

control y experimental después de aplicarse el método indagatorio.  

 

Además, en la figura 7 se observa que, en el postest, el grupo experimental 

alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la dimensión 

metodológica de las competencias científicas: 

 

 
Figura 7. Diferencia en la dimensión metodológica de las competencias científicas 

entre grupos de control y experimental según pretest y postest 
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De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis nula, 

es decir: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la 

dimensión metodológica de las competencias científicas de los estudiantes del 

quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del 

distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017 

 

Prueba de hipótesis especifica 3 

H0: La aplicación del método indagatorio no influye en el desarrollo de la 

dimensión actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de 

San Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

H3: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la dimensión 

actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San 

Martin de Porres de Lima, año 2017. 

 

Prueba estadística elegida: La “U” de Mann-Whitney. El efecto del método 

indagatorio en el desarrollo de la dimensión actitudinal de las competencias 

científicas se determinará mediante la diferencia en los puntajes obtenidos entre 

el pretest y postest de los grupos control y experimental. 

 

Nivel de Significación: Se ha establecido un nivel de significación del 0,05. 

Entonces:  

Por lo tanto; Si, p<0,05= Se rechaza la hipótesis nula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Tabla 13  

Prueba U de Mann- Whitney para la dimensión actitudinal de las competencias 

científicas en estudiantes del grupo de control y experimental según pretest y 

postest 

 
Pretest Postest 

U de Mann-Whitney 297,000 26,500 

W de Wilcoxon 622,000 351,500 

Z -,323 -5,680 

Sig. asintót. (bilateral) ,747 ,000 

a. Variable de agrupación: Grupo 

 

En la tabla 13, se observa que en el pretest, se ha obtenido un valor U=297,000 y 

un p=0,747 al comparar la dimensión actitudinal de las competencias científicas 

entre el grupo de control y experimental. Esto significa que antes de aplicarse el 

método indagatorio, los estudiantes del grupo control y experimental no muestran 

diferencias significativas en la dimensión actitudinal de las competencias 

científicas. 

 

Sin embargo, en el postest se observa un valor U=26,500 y un p=0,000 en 

cuanto a la comparación de la dimensión actitudinal de las competencias 

científicas. Esto significa que si existe diferencia significativa entre el grupo de 

control y experimental después de aplicarse el método indagatorio.  

 

Además, en la figura 8 se observa que, en el postest, el grupo experimental 

alcanza mejores resultados que el control en lo que concierne a la dimensión 

actitudinal de las competencias científicas: 
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Figura 8. Diferencia en la dimensión actitudinal de las competencias científicas 

entre grupos de control y experimental según pretest y postest 

 

De acuerdo a los resultados expuestos, se decide rechazar la hipótesis nula, 

es decir: La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la 

dimensión actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de 

San Martin de Porres de Lima, año 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Discusión 
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Los resultados obtenidos demostraron que la aplicación del método indagatorio 

influyó en el desarrollo de competencias científicas de los estudiantes del quinto 

grado de secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito de 

San Martin de Porres de Lima, año 2017. Los mismos resultados obtuvo 

González (2013), quien señaló que la metodología Indagatoria desarrolla el 

razonamiento científico, dado que genera habituación por la ciencia en tanto que 

fortalece los niveles motivacionales de los estudiantes los que a su vez potencia 

sus habilidades cognitivas, sociales y lingüísticas. Del mismo modo Vicente 

(2012), reportó que las etapas del método indagatorio como la focalización, 

exploración, reflexión y aplicación, con una secuencia coherente y sistematizada, 

permite favorecer el desarrollo de los aprendizajes de la capacidad de indagación 

en el área de la ciencia. 

 

Esto significa que el uso de estrategias didácticas donde inician los procesos de 

aprendizaje observando una situación problemática real desde el contexto 

cercano al estudiante; para luego propiciar cuestionamientos con respecto a dicha 

situación; buscar información y verificarla (Uzcategui y Betancourt, 2013), 

permiten que los estudiantes desarrollen sus capacidades para utilizar el 

conocimiento científico para alcanzar una descripción, explicación y predicción de 

hechos que se presentan en el entorno natural (Cañal, 2012).  

 

Del mismo modo, se evidenció que la aplicación del método indagatorio 

influyó en el desarrollo de la dimensión conceptual de las competencias científicas 

de los estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa 

Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. En 

función a estos hallazgos es posible decir que el método indagatorio permite que 

los estudiantes conozcan, comprendan y utilicen información para describir, 

explicar o predecir cosas o fenómenos de la realidad cotidiana (Cañal, 2012). 

Según Torres, Mora, Garzón y Ceballos (2013), debe procurarse entornos de 

aprendizaje donde el mismo estudiante construya el conocimiento y evitar 

información ya elaborada, dado que corta el proceso del método indagatorio. De 

acuerdo a Rincón (2016), el método indagatorio se ve favorecido aún más con el 

uso de las TICs, dado que mejora el intercambio de saberes entre pares mediante 
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el trabajo colaborativo y la construcción significativa de los aprendizajes, lo que 

significa una trabajo más participativo y vivencial. Por su parte, Chuquiruna 

(2015), comprobó que el método indagatorio constituye un método eficaz de 

evaluación formativa de la competencia científica, más aun si se desarrolla desde 

el enfoque socioformativo (Melgarejo y Santisteban, 2015). 

 

Asimismo, se comprobó que la aplicación del método indagatorio influyó en 

el desarrollo de la dimensión metodológica de las competencias científicas de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel 

Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. Es decir 

que el método indagatorio hace que los estudiantes desarrollen sus capacidades 

para detectar aspectos problemáticos que se puedan abordar desde la ciencia así 

como formular posibles hipótesis al respecto y planificar la comprobación de las 

mismas (Cañal, 2012). En esa línea, Yriarte (2012) ha reportado que el uso de los 

programas educativos basados en la experimentación incrementa la capacidad de 

experimentación de los estudiantes, lo cual es la base de la competencia 

científica. 

 

También quedó comprobado que la aplicación del método indagatorio influyó 

en el desarrollo de la dimensión actitudinal de las competencias científicas de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel 

Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. Por tanto se 

puede inferir que el método indagatorio hace que los estudiantes aprendan a 

valorar positivamente las informaciones procedentes de fuentes y procedimientos 

científicamente fiables y ser críticos con aquellas que no reúnan esos requisitos 

(Cañal, 2012). Los mismos resultados obtuvo Riascos (2011) que luego de su 

estudio refirió que la indagación eleva la motivación hacia el aprendizaje de la 

ciencia, dado que el estudiante tiene la opción de participar directamente en la 

construcción del conocimiento y su posterior aplicación. Asimismo, Robles, 

Solbes, Cantó y Lozano (2015) refirieron que los estudiantes rechazan las clases 

teóricas aunque sus actitudes se incrementan ante el trabajo científico.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Conclusiones 
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Primera:  La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de 

competencias científicas de los estudiantes del quinto grado de 

secundaria de la Institución educativa Isabel Chimpu Ocllo del distrito 

de San Martin de Porres de Lima, año 2017. Antes de aplicarse el 

método indagatorio, no existen diferencias significativas (U=307,000 y 

un p=0,914), en las competencias científicas del grupo de control y 

experimental; sin embargo, después de aplicarse el método indagatorio 

si existen diferencias significativas (U=30,500 y un p=0,000), ya que los 

estudiantes del grupo experimental incrementaron significativamente 

sus competencias científicas.  

 

Segunda:  La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la 

dimensión conceptual de las competencias científicas de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa 

Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 

2017. Antes de aplicarse el método indagatorio, no existen diferencias 

significativas (U=280,500 y un p=0,520), en la dimensión conceptual de 

las competencias científicas del grupo de control y experimental; sin 

embargo, después de aplicarse el método indagatorio si existen 

diferencias significativas (U=127,500 y un p=0,000), ya que los 

estudiantes del grupo experimental incrementaron significativamente la 

dimensión conceptual de las competencias científicas.  

 

Tercera:  La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la 

dimensión metodológica de las competencias científicas de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución educativa 

Isabel Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 

2017. Antes de aplicarse el método indagatorio, no existen diferencias 

significativas (U=275,500 y un p=0,446), en la dimensión metodológica 

de las competencias científicas del grupo de control y experimental; sin 

embargo, después de aplicarse el método indagatorio si existen 

diferencias significativas (U=23,500 y un p=0,000), ya que los 
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estudiantes del grupo experimental incrementaron significativamente la 

dimensión metodológica de las competencias científicas.  

 

Cuarta:  La aplicación del método indagatorio influye en el desarrollo de la 

dimensión actitudinal de las competencias científicas de los estudiantes 

del quinto grado de secundaria de la Institución educativa Isabel 

Chimpu Ocllo del distrito de San Martin de Porres de Lima, año 2017. 

Antes de aplicarse el método indagatorio, no existen diferencias 

significativas (U=297,000 y un p=0,747), en la dimensión actitudinal de 

las competencias científicas del grupo de control y experimental; sin 

embargo, después de aplicarse el método indagatorio si existen 

diferencias significativas (U=26,500 y un p=0,000), ya que los 

estudiantes del grupo experimental incrementaron significativamente la 

dimensión actitudinal de las competencias científicas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Recomendaciones 
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Primera:  Sugerir al director de la institución educativa inserte en su modelo 

pedagógico para el caso el Área de Ciencia Tecnología y Ambiente, el 

uso del método indagatorio por parte de los docentes. Por otro lado se 

puede propiciar, durante las horas colegiadas la difusión del programa 

propuesto en la presente tesis dado que se ha comprobado que es 

efectivo para desarrollar las competencias científicas de los 

estudiantes. 

 

Segunda:  Durante las sesiones de aprendizaje del Área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente, es necesario que el docente enseñe a los estudiantes a 

buscar y usar información para explicar fenómenos que son parte de su 

cotidianidad, a la par que ayuda a identificar problemas que pueden 

abordarse desde la ciencia. Pero en todos los casos se debe evitar 

llevar información elaborada a los estudiantes.  

 

Tercera:  Procurar que las experiencias de aprendizaje de los estudiantes 

conlleven a asegurar la secuencia del proceso metodológico de 

indagación donde el estudiante tenga la oportunidad de formular 

objetivos, problemas, hipótesis, metodologías, resultados y 

conclusiones. Lo mejor es realizar todo el proceso en una sola sesión 

de aprendizaje, pero si ello no es posible, considerar alguna actividad 

adicional que sirva de hilo conductor que asegure la integralidad de las 

sesiones a programar. 

 

Cuarta:  Propiciar en los estudiantes debates, análisis de noticias, o de hechos 

reales de su entorno, a fin de que el estudiante ejercite sus 

capacidades para valorar la información fiable y a su vez mostrar 

actitud crítica frente a información que no cuenta con evidencia 

científica razonable. Los docentes deben recordar que es en este 

momento cuando los estudiantes usan sus conocimientos y criterios 

científicos.  
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
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Anexo 2 Instrumentos de medición  

Lista de cotejo de las competencias científicas 

 

 N

°  Indicadores 
Se observa 

No se 

observa 

 DIMENSIÓN CONCEPTUAL   

1 Expone lo aprendido utilizando sus propias palabras.     

2 Exponer ejemplos personales pertinentes, relativos a lo aprendido.     

3 

Saber emplear el conocimiento personal en relación con un nuevo contenido, contexto o 

experiencia;     

4 Integra diversos conocimientos para explicar lo aprendido     

5 Evalúa la funcionalidad de lo aprendido.     

6 Entiende el problema presentado y plantea interrogantes      

7 Identifica los conocimientos necesarios para dar respuesta a las interrogantes.     

 DIMENSIÓN METODOLÓGICA   

8 Sabe observar y concentrar la atención     

9 Formula problemas en forma científicamente abordable     

10 Formula posibles hipótesis o explicaciones que resuelvan el problema.     

11 Diseña planes de investigación     

12 Busca y selecciona fuentes de información fiables y relevantes     
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13 Distingue entre fuentes de información fiable y no fiable, desde el punto de vista científico.     

14 Organiza e interpretar adecuadamente los datos obtenidos.     

15 

Formula conclusiones fundadas en hechos, datos, observaciones o experiencias, con 

carácter de pruebas,     

16 Ajusta las conclusiones a los resultados,     

17 Redacta las conclusiones basándose en una argumentación bien fundamentada.     

 DIMENSIÓN ACTITUDINAL   

18 Ratifica la veracidad de una información usando varias fuentes     

19 Cuida seguir los procedimientos con cuidado a fin de obtener conclusiones plausibles     

20 

Busca detectar posibles errores en la información obtenida desde la experiencia o las fuentes 

que usa.     

21 

Se interesa en el conocimiento, indagación y resolución de problemas científicos y 

problemáticas socio-ambientales.     

22 Valora sus propios puntos de vista y sus dudas adoptando decisiones autónomas y criticas     
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Anexo 3 Base de datos de la muestra 

 
PRETEST POSTEST 

Grupo Conceptual Metodológico Actitudinal 
Competencias 
científicas 

Conceptual Metodológico Actitudinal 
Competencias 
científicas 

Control 3 4 2 9 5 6 1 12 

Control 2 1 2 5 4 4 3 11 

Control 3 2 2 7 5 5 1 11 

Control 1 0 0 1 3 2 0 5 

Control 2 1 2 5 5 4 3 12 

Control 2 2 2 6 5 5 3 13 

Control 0 1 0 1 3 2 0 5 

Control 0 0 0 0 3 2 1 6 

Control 3 1 3 7 6 4 3 13 

Control 1 1 0 2 3 1 0 4 

Control 1 1 0 2 2 2 0 4 

Control 1 2 2 5 4 3 1 8 

Control 1 1 0 2 3 2 0 5 

Control 2 2 1 5 3 2 2 7 

Control 2 2 2 6 5 4 1 10 

Control 2 1 2 5 4 3 1 8 

Control 2 3 2 7 6 5 2 13 

Control 2 1 0 3 4 3 1 8 

Control 3 2 5 10 2 2 0 4 

Control 3 6 2 11 5 4 1 10 

Control 6 3 3 12 6 9 3 18 

Control 0 0 0 0 2 1 0 3 

Control 2 1 2 5 4 4 1 9 

Control 1 1 0 2 3 3 1 7 

Control 2 0 0 2 4 3 0 7 

Experimental 0 1 1 2 6 7 5 18 



79 

 

 

 

Experimental 3 1 2 6 6 8 5 19 

Experimental 1 1 1 3 5 8 4 17 

Experimental 2 2 2 6 6 8 5 19 

Experimental 2 2 0 4 7 8 4 19 

Experimental 0 2 1 3 4 7 4 15 

Experimental 2 2 2 6 5 8 4 17 

Experimental 2 0 1 3 5 6 4 15 

Experimental 5 2 2 9 7 9 5 21 

Experimental 3 1 2 6 5 7 4 16 

Experimental 3 1 2 6 7 9 5 21 

Experimental 0 1 0 1 5 7 4 16 

Experimental 1 2 0 3 4 5 1 10 

Experimental 2 2 0 4 6 9 5 20 

Experimental 1 7 0 8 5 8 4 17 

Experimental 5 2 2 9 7 10 5 22 

Experimental 2 2 2 6 6 9 5 20 

Experimental 0 1 0 1 3 7 3 13 

Experimental 1 2 0 3 6 9 5 20 

Experimental 0 2 0 2 6 9 5 20 

Experimental 0 0 1 1 3 5 1 9 

Experimental 2 2 3 7 6 10 5 21 

Experimental 3 2 2 7 7 10 5 22 

Experimental 0 0 2 2 3 7 5 15 

Experimental 2 2 2 6 7 10 5 22 
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Anexo 4 Certificado de validez de contenido 
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Anexo 5 Programa educativo con método indagatorio  
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Anexo 6  Artículo científico 

 

 



132 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 



134 

 

 

 

 



135 

 

 

 

 



136 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 



138 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 

 
 


