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Presentación 

A los señores miembros del Jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad 

César Vallejo - Filial Huancayo, presento la Tesis titulada: Gestión de rúbricas en 

el desarrollo de la competencia indaga en el Área de Ciencia y Tecnología en 

las estudiantes del tercer grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - 

Huancayo – 2018, en cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en 

Administración de la Educación. 

La investigación mencionada se ha desarrollado con respaldo de la Resolución 

Directoral N° 2462-2010-EP-UCV Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad César Vallejo. Se estructura en siete capítulos: el primer capítulo, está 

constituido por la introducción y todo lo referente a los antecedentes y al marco 

teórico, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo, 

presenta la metodología en la cual, se plantea las variables, tipo de investigación, 

población y muestra, los instrumentos empleados para la observación y los 

métodos de análisis de datos; en el tercer capítulo, se detalla los resultados; en el 

cuarto capítulo, se da a conocer la discusión, el quinto capítulo, muestra las 

conclusiones a las que arriba; el sexto capítulo, las recomendaciones, y el séptimo 

capítulo, las referencias utilizadas. Al final se incluyen los anexos más relevantes 

del estudio. 

La conclusión es que la aplicación de sesiones de aprendizaje indagatorias y la 

gestión de rúbricas en la evaluación de los aprendizajes influyó significativamente 

en el desarrollo de la competencia indaga en el Área de Ciencia y Tecnología de la 

Institución Educativa en mención. En tal sentido, dejo a ustedes señores jurados la 

presente investigación, esperando sirva como punto de partida, para 

investigaciones futuras. 

 

La autora 
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Resumen 

El objetivo del presente estudio se centra en determinar la influencia de la gestión 

de rúbricas en el desarrollo de la competencia indaga en el área de Ciencia y 

Tecnología en las estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la I.E. 

“Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo.  

Se aplicó el método experimental con diseño cuasi experimental con pre test y post 

test de grupo de control y experimental. La muestra fue de tipo no probabilístico por 

conveniencia conformada por 70 estudiantes del 3° grado de secundaria, 

subdividido en dos grupos: grupo control 35 estudiantes y experimental 35 

estudiantes; a quienes se les aplicó evaluaciones de pre test y post test evaluados 

por rúbricas y al grupo experimental se hizo un tratamiento de 8 sesiones de 

aprendizaje indagatorias con manejo de rúbricas. El análisis estadístico de la 

información obtenida, se realizó a través la estadística descriptiva e inferencial y 

para la comprobación de la hipótesis se empleó la prueba estadística paramétrica 

de t de Student para muestras relacionales. 

La significancia de los resultados se evaluó a partir de la regla de decisión; nivel de 

significancia α = 0,05. Luego del procesamiento de los datos se obtuvo que P valor 

del grupo control en las 5 dimensiones en la comparación del pre y post test no 

muestran diferencias significativas. Pero en el P valor del grupo experimental en las 

5 dimensiones en la comparación del pre y post test muestran diferencias 

significativas con incremento de las notas de las estudiantes, por lo tanto, la 

conclusión estadística rechaza las hipótesis nulas, y considera que la gestión de 

las rúbricas evidencian una evaluación real de los desempeños en cada una de las 

dimensiones de la competencia indaga. 

Palabras Claves: Competencia indaga, gestión de rúbricas, problematiza 

situaciones, genera y registra datos e información, analiza datos o información 

diseña estrategias para hacer una indagación, evalúa y comunica los resultados. 
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Abstract 

The objective of this study is to determine the influence of the management of 

rubrics in the development of competence in the area of Science and Technology in 

the third grade students of secondary education of the I.E. "Our Lady of Cocharcas" 

- Huancayo. 

The experimental method with quasi-experimental design was applied with pretest 

and post test of the control and experimental group. The sample was of a non-

probabilistic type for convenience conformed by 70 students of the 3rd grade of 

secondary school, subdivided into two groups: control group 35 students and 

experimental 35 students; to those who received pre-test and post-test evaluations 

evaluated by rubrics and to the experimental group, a treatment was made of 8 in-

depth learning sessions with rubrics management. The statistical analysis of the 

information obtained was carried out through descriptive and inferential statistics 

and for the verification of the hypothesis, the Student's t-test parametric statistical 

test for relational samples was used. 

The significance of the results was evaluated from the decision rule; Significance 

level α = 0.05. After processing the data, it was found that P value of the control 

group in the 5 dimensions in the comparison of the pre and post test did not show 

significant differences. But in the P value of the experimental group in the 5 

dimensions in the comparison of the pre and post test show significant differences 

with increase of the students' grades, therefore, the statistical conclusion rejects the 

null hypothesis, and considers that the management of The rubrics show a real 

evaluation of the performances in each one of the dimensions of the competence. 

Key words: Competence inquires, rubrics management, problematizes situations, 

generates and registers data and information, analyzes data or information designs 

strategies to make an inquiry, evaluates and communicates the results. 
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I. Introducción 

1.1. Realidad problemática 

Se hace imperioso formular propósitos enfatizados en aprender ciencia y tecnología 

desde las aulas, a fin enfrentar las innovaciones y adelantos tecnológicos con 

criterio científico y conservación del ambiente. 

En el año académico 2017 en la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo, 

el nivel de logro de los aprendizajes en el Área de Ciencia y Tecnología en el tercer 

grado evidencia que, el 11,1% de las estudiantes se ubican en el nivel de logro de 

inicio, el 53,8 % en proceso, el 34,0 % en satisfactorio y sólo el 1,1 % en logro 

destacado. Este panorama nos lleva a reflexionar sobre los niveles de desarrollo 

de las competencias y capacidades científicas propias del área de Ciencia y 

Tecnología; aquí surgen diferentes explicaciones para el problema, pero nos 

concentraremos en las estudiantes ya que ellas no reflexionan frente al trabajo 

científico que realizan, no muestran predisposición por el estudio de las ciencias 

debido a que no generan estrategias indagatorias de manera creativa, presentan 

pocos hábitos de estudios; limitando el procesamiento de la información científica, 

les resulta complejo realizar observaciones exhaustivas, plantear problemas, 

formular hipótesis y contrastar sus hipótesis mediante la comprobación 

experimental y así poder llegar a conclusiones basadas en la indagación científica. 

En razón al manejo de materiales e instrumentos de laboratorio les resulta complejo 

cumplir con el protocolo de uso y las normas de seguridad; todos estos aspectos 

han ido influenciando en el bajo rendimiento académico. Si se continúa con esta 

desidia las estudiantes seguirán manteniendo un rendimiento académico 
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desfavorable frente al logro real de las competencias del área, llegando a sesgar el 

pensamiento creativo, reflexivo y crítico de las futuras ciudadanas.  

Otro aspecto preponderante que no se debe dejar de lado es el accionar de los 

docentes del área que persisten en una práctica pedagógica centrada en los 

contenidos con limitadas experimentaciones y  al momento de evaluar a las 

estudiantes en algunos casos sólo se basan en la aplicación de una evaluación de 

salida o bien para el proceso aplican fichas de observación y listas de cotejo, que 

sólo evidencian algunos rasgos del logro de las competencias enfocados en una 

evaluación sumativa y no formativa. En la investigación aplicaremos la gestión del 

manejo pertinente de las rúbricas para comprobar el nivel de dominio que 

despliegan en la evaluación formativa y determinar el nivel de desempeño de las 

competencias de cada estudiante; logrando aprendizajes significativos que le 

permitan actuar como personas capaces de transformar su entorno; pero con el 

compromiso de preservar el ambiente. Cabe recordar que deben existir actitudes 

favorables entre sus pares a fin de desarrollar proyectos sostenibles en su 

comunidad evitando exclusiones o discriminaciones. 

La variable Gestión de las Rúbricas, en esta última década se presenta como un 

instrumento de evaluación para los docentes ya que permite evaluar de manera 

integral y formativa a los estudiantes. Al respecto, según Raposo y Martínez (2014) 

establece:  

[…] la rúbrica una herramienta versátil que provee en el estudiante cómo 
mejorar su trabajo y proporciona al docente la posibilidad de manifestar sus 
expectativas sobre los objetivos de aprendizaje fijados (Raposo & Martínez, 
2011) 

La gestión de las rúbricas en el área de Ciencia y Tecnología como instrumento de 

evaluación y validación en una escala cuantitativa y/o cualitativa están relacionadas 

a criterios preestablecidos que miden las acciones de las estudiantes sobre las 

capacidades indagatorias que serán evaluados; demostrando más eficacia a la hora 

de desarrollar las estrategias de enseñanza para valorar el proceso de aprendizaje 

de las estudiantes. Logrando así una evaluación auténtica de las competencias en 

el área de Ciencia y Tecnología. 
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En cuanto a la variable desarrollo de la competencia indaga, consta de cinco 

dimensiones denominadas: problematiza situaciones, diseña estrategias para 

hacer una indagación, generar y registrar datos e información, analiza datos o 

información y evalúa y comunica. Estas son la base para la construcción de las 

rúbricas con el fin de establecer los niveles de desempeño reales de cada 

estudiante en el logro de la competencia indaga mediante método científicos 

basados en los estándares de aprendizaje del área. 

1.2. Trabajos previos 

1.2.1. Antecedentes internacionales 

Rodríguez-Gallegos (2014) , en su tesis concluye que la ventaja de la aplicación de 

las rúbricas de evaluación ha permitido realizar un seguimiento y evaluación de las 

competencias adquiridas por los estudiantes de una manera más sistematizada. 

Utilizando indicadores que ha medido el progreso de los estudiantes, por lo tanto, 

la evaluación ha sido más objetiva y consistente.  

Guerra-Martín, Lima-Serrano, Porcel-Gálvez, León-Larios y González-López 

(2015), en su tesis concluyen que, el objetivo fue desarrollar un instrumento de 

evaluación o rúbrica centrada en la presentación oral, para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Permitiendo que las evaluaciones de las competencias del 

alumnado permitan el desarrollo profesional.  

Hernández-Mosqueda, Tobón-Tobón y Guerrero-Rosas (2016). En su tesis 

concluyen que, las rúbricas permiten evaluar el desempeño en la realización de 

procesos o evidencias y constituyen una oportunidad de mejoramiento en las 

prácticas educativas actuales. Establecen que para diseñar e implementar 

instrumentos de evaluación se debe considerar los niveles de dominio, criterios, 

evidencias y/o procesos de actuación integrales con la finalidad de resolver 

problemas del contexto. 

1.2.2. Antecedentes nacionales 

Alan (2014) en su tesis concluyen que la evaluación de cursos universitarios 

orientados a proyectos, que estan sujeto al uso de rúbricas, implica un gran 

esfuerzo de parte de los docentes y sus asistentes de docencia para poder realizar 
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la evaluación de todos los estudiantes durante cada período lectivo. La importancia 

de los resultados de estas evaluaciones, trascienden del seguimiento que se 

realizan a los estudiantes en cursos de carrera universitaria, especialmente si la 

carrera se encuentra substancialmente acreditada o acreditada por algún 

organismo internacional. 

Cáceres (2015) en su tesis afirma que, la mejora de su practica pedagógica 

utilizando la rúbrica como técnica e instrumento de evaluación le permitio registrar 

adecuadamente el proceso de comprensión de textos todos los estudiantes. 

Además puedo identificar las teorías que sustentaron su práctica pedagógica en el 

tema de evaluación y utilizar instrumentos para registrar adecuadamente el logro 

de los aprendizajes. 

Alfaro  (2018) en su tesis sostiene que, la dimensión de su trabajo de investigación 

es pedagógica curricular porque forma parte del proceso de evaluación formativa, 

actualmente se considera como un elemento fundamental en el proceso educativo 

por ser la práctica que condiciona la dinámica de aprendizaje dentro de la sesión 

de clase y se hace alusión en el nuevo currículo de la educación básica. 

La categoría es de gestión curricular, porque contribuirá al logro de objetivos de la 

gestión que se encuentra dentro del monitoreo y acompañamiento, haciendo que 

se pueda evaluar al docente si efectivamente está utilizando adecuadamente como 

instrumento de evaluación a la rúbrica (Alfaro, 2018) 

Morales (2018) en su tesis afirma que, en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

de conformidad a las nuevas corrientes pedagógicas, existe la necesidad de 

mejorar la enseñanza de los docentes que permita mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes,  esto se refleja en los resultados de las evaluaciones ECE, así como 

en las actas finales de calificaciones. 

Rojas  (2018) en su tesis afirma que, la implementación de un taller de indagación 

científica en el área de ciencia, permite el  desarrollo de habilidades científicas a 

través de sesiones interactivas y creativas, mejora el desarrollo de la competencia 

indaga en los estudiantes.  



18 

La indagación científica como estrategia tiene efecto significativo en el desarrollo 

de las competencia indaga en el área de ciencia, tecnología y ambiente. (Rojas, 

2018) 

Réquiz  (2015), en su tesis concluye que los docentes no utilizan instrumentos de 

evaluación durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje, predominando una 

evaluación de contenidos. 

Dipas  (2015), en su tesis concluye que, los instrumentos de evaluación constituyen 

una ayuda para obtener datos e información respecto del estudiante; así poder 

tomar decisiones, reforzar los aprendizajes, mejorar el rendimiento y enriquecer una 

programación de acuerdo con los resultados obtenidos; reflexionando sobre el 

sentido de la evaluación, identificar problemas, conocer los niveles de desarrollo de 

las competencias y las necesidades de los estudiantes, con la finalidad de tomar 

decisiones que lleven a mejorar la práctica educativa.  

Aplicando los instrumentos de evaluación RUPOF permitió recoger información real 

del proceso pedagógico, ya que estos estaban directamente relacionados con los 

contenidos que se encuentran plasmados en las sesiones y por ende en las 

unidades de aprendizaje Se ha logrado verificar la efectividad y pertinencia de mi 

práctica reconstruida a través del empleo de diversos instrumentos tales como: la 

observación participante, los diarios de campo, instrumento de línea de base y 

otros, identificando logros, limitaciones, emociones, mediante la sistematización, 

triangulación, análisis e interpretación de resultados, lográndose que la evaluación 

sea un proceso formativo (Dipas, 2015). 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

La investigación tiene como fundamentos las siguientes teorías: 

Constructivismo socio-cultural 

La concepción del constructivismo en cuanto al aprendizaje y la enseñanza como 

procesos activos, implica considerar a los estudiantes como el constructor, 

modificador, enriquecedor y diversificador de sus conocimientos. Como lo señala:  
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Gardner, si la escuela tiene un verdadero interés en preparar a los 
educandos para la vida, no puede limitarse al simple instrumento del 
raciocinio verbal y lógico (Borjas & De-la-Peña, 2009) . 

Considerando los aportes de Lev S. Vygotsky quien postula que el aprendiz 

adquiere los conocimientos cuando se involucra en la construcción de los 

conocimientos si entra en contacto con su medio. Es decir: 

 El constructivismo socio-cultural propone a una persona que construye 
significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras 
personas de forma intencional. Por medio de actividades simbólicas, los 
seres humanos tratan su entorno significativo como si fuera compartido  
(Serrano & Pons, 2011). 

Cabe reflexionar en torno a la forma en que los docentes focalizan la 
enseñanza, que métodos y estrategias aplican en el aula y si estos son los 
más apropiados con las necesidades culturales y sociales a fin de formar a 
personas competentes, participativos, justos, solidarios, con sentido de 
equidad, con capacidad crítica, reflexiva y analítica que pueda apropiarse de 
los bienes y valores de la cultura y adquirir los conocimientos de la ciencia 
para la transformación social  (Borjas & De-la-Peña, 2009). 

 

La teoría del aprendizaje de índole constructivista  

El aprendizaje por descubrimiento es la forma natural de aprender que 
tenemos los humanos desde que somos niños, sin embargo, hasta hace 
poco era considerada una forma extraña y original de enseñanza. Hoy, 
gracias a la UNESCO, este tipo de aprendizaje es uno de los fundamentos 
del aprendizaje por competencias (Guerra, 2017). 

Jerome Bruner, plantea la teoría del aprendizaje por descubrimiento donde el 

alumno adquiere sus propios conocimientos de manera progresiva. Es menester 

considerar que el aprendizaje por descubrimiento debe ser guiado por el docente 

quien será el artífice de despertar la curiosidad por el aprendizaje. 

El aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel sostiene que:  

[…] el conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 
contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 
tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes 
conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen 
que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el 
conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la 
vez, se ve reconfigurado por el primero. A su vez, la nueva información 
asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y 
completos  (Londoño & Córdoba, 2017). 
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1.3.1. La indagación científica como enfoque pedagógico.  

Para comprender a la indagación como enfoque pedagógico debemos considerar 

los aportes de los MINEDU (2016) quien afirma que: 

Una de las capacidades cognitivas que los estudiantes deben desarrollar es la 

capacidad de indagar científicamente. Para ello es necesario que el estudiante 

entienda los métodos utilizados por los científicos para dar respuesta a sus 

preguntas. Donde el docente planificara una serie de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje para que el estudiante desarrolle la indagación científica, así como para 

comprender y aprender conceptos científicos que permitan explicar los hechos y 

fenómenos de la naturaleza. 

Recordemos que la indagación no es un contenido a enseñar, sino una forma de 

enseñar y aprender ciencia. Es así que debemos tener en cuenta que debemos 

llevar la práctica científica al aula, motivando e involucrando a los estudiantes a la 

indagación científica. 

1.3.2. Estrategias de la enseñanza 

Según Pando  (2015) las estrategias de enseñanza como el conjunto de decisiones 

que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos. Se trata de orientaciones generales acerca de cómo 

enseñar un contenido disciplinar considerando qué queremos que nuestros 

alumnos comprendan, por qué y para qué. 

Pando (2015) afirma que:  

(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas 
que han de integrar los programas y que deben ser tratados en clase sino 
también, en la manera en que se puede considerar más conveniente que 
dichos temas sean trabajados por los alumnos (Pando, 2015). 

El Ministerio de Educación considera respecto al quehacer del docente sobre la 

enseñanza como: 

El manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, así como el conocimiento 
de las características de los estudiantes y su contexto, implican una reflexión 
sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa 
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elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto 
tiene como sustento, como ya se indicó, el saber derivado de la reflexión 
sobre su propia práctica y sus antecedentes, este saber articula los 
conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 
fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber 
docente es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y 
especializado. La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades 
propias de la enseñanza conforman un repertorio de conocimientos y 
saberes que el docente construye y renueva socialmente  (Sanchez, 2014).  

1.3.3. El aprendizaje basado en competencias  

Farnos  (2013) propone la siguiente definición: 

El aprendizaje basado en competencias es un enfoque de la educación que 
se centra en la demostración de los resultados de aprendizaje deseados 
como el centro del proceso de aprendizaje del estudiante. Se refiere 
principalmente a la progresión del estudiante a través de planes de estudio 
a su propio ritmo, profundidad, etc. Como han demostrado las competencias, 
los estudiantes continúan progresando. (Farnos, 2013). 

Al respecto desde las aulas pretendemos enmarcarnos en la consolidación de un 

aprendizaje por competencia, donde en el área de Ciencia y Tecnología se logre 

desarrollar la indagación científica y la alfabetización científica y tecnológica a fin 

de formar ciudadanos conscientes y responsables de su entorno. 

El MINEDU (2015), plantea en el currículo nacional las competencias, capacidades, 

desempeños y estándares de aprendizaje a lograr en el área de Ciencia y 

Tecnología. 

Competencias: consideradas como la facultad que tiene la persona para saber 

actuar de manera consciente al resolver problemas poniendo de manifiesto sus 

habilidades, conocimientos, valores, emociones y actitudes.  

Capacidades: potencialidades inherentes a la persona y que ésta procura 

desarrollar a lo largo de toda su vida 

1.3.4. Capacidades científicas 

Según el Departamento de Educación del Gobierno Vasco plantea que: 

La competencia científica resulta crucial para la preparación para la vida de 
los y las jóvenes en la sociedad contemporánea. Mediante ella, el individuo 
puede participar plenamente en una sociedad en la que las ciencias 
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desempeñan un papel fundamental. Esta competencia faculta a las personas 
a entender el mundo que les rodea para poder intervenir con criterio sobre el 
mismo  (Departamento de Educación e Investigación del Goboerno Vasco, 
2018). 

Capacidad científica del área de Ciencia y Tecnología 

Según el Currículo Nacional (2016) señala: 

[…] La ciencia y la tecnología están presentes en diversos contextos de la 
actividad humana, y ocupan un lugar importante en el desarrollo del 
conocimiento y de la cultura de nuestras sociedades, que han ido 
transformando nuestras concepciones sobre el universo y nuestras formas 
de vida. Este contexto exige ciudadanos que sean capaces de cuestionarse, 
buscar información confiable, sistematizarla, analizarla, explicarla y tomar 
decisiones fundamentadas en conocimientos científicos, y considerando las 
implicancias sociales y ambientales. También exige ciudadanos que usen el 
conocimiento científico para aprender constantemente y tener una forma de 
comprender los fenómenos que acontecen a su alrededor  (MINEDU, 2016).  

Según las Rutas del Aprendizaje versión 2015 establece que el área curricular de 

Ciencia y Tecnología está organizada en competencias relacionadas con la 

indagación científica con el manejo de teorías, principios y leyes para explicar los 

fenómenos naturales.  

Los estudiantes logran la competencia indaga cuando desarrollan las capacidades: 

problematiza situaciones, diseña estrategias, genera y registra datos, analiza datos 

y evalúa y comunica sus constructos. Las capacidades a su vez presentan 

indicadores que orientan el progreso en cada ciclo.  

1.3.5. Evaluación 

Para que los resultados de la evaluación sean objetivos y/o pertinentes y de esta 

manera los estudiantes desarrollen las capacidades y habilidades científicas 

durante las clases, es necesario tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje 

de cada uno de ellos de acuerdo a su entorno socio cultural; de modo que le sirvan 

para resolver situaciones problemáticas de su contexto. 

Con el presente trabajo de investigación se pretende brindar algunos aportes que 

beneficien o mejoren los procesos de evaluación, con el ánimo de tomar conciencia 

del importante rol que cumple, por ello el adecuado manejo y aplicación que haga 

de los instrumentos de evaluación durante las sesiones de aprendizaje ha de 
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conllevar a una importante influencia en el desarrollo de las capacidades para 

mejorar la formación integral del educando a fin de consolidar el logro de las 

competencia en el área. 

Es necesario seguir aplicando los instrumentos de evaluación así los estudiantes 

son participes de su propio aprendizaje; saben en qué momento son evaluados. 

1.3.6. Instrumentos de evaluación 

Son las herramientas que los docentes crea y aplica para evidenciar el logro de los 

aprendizajes y el desarrollo de las competencias. Permitiéndoles la toma de 

decisiones y planificar las estrategias para el logro de la formación integral de sus 

estudiantes. 

Rúbrica 

Para Valencia (2017), lo definen como: 

Las rúbricas son guías precisas que valoran los aprendizajes y productos 
realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño de los 
estudiantes en un aspecto determinado, con criterios específicos sobre 
rendimiento. Indican el logro de los objetivos curriculares y las expectativas 
de los docentes. Permiten que los estudiantes identifiquen con claridad la 
relevancia de los contenidos y los objetivos de los trabajos académicos 
establecidos. En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices 
de valoración brindan otro horizonte con relación a las calificaciones 
tradicionales que valoran el grado de aprendizaje del estudiante, expresadas 
en números o letras  (Valencia, 2017). 

La rúbrica presenta un formato de una tabla con un listado con escalas graduadas 

en niveles de desempeños y actividades observables. Es así que el docente a partir 

de los resultados pueda generar la acción tutorial. 

Las rúbricas presentan grandes ventajas en el que hacer educativo por que 

permiten saber el valor formativo del estudiante al comprender que se espera de él. 

Al respecto Torres y Perera,  (2010) citan: “La rúbrica tiene un doble valor en el uso 

que le damos cuando trabajamos con ella en nuestra práctica educativa”. 

Es así que les sirve a los estudiantes como guía para establecer los desempeños 

que va adquiriendo en una determinada competencia. 
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Al respecto Del Pozo  (2012) afirma que: “La rúbrica, es un instrumento utilizado 

para medir el desempeño de los aprendices en el desarrollo de una tarea correcta. 

Son esencialmente adecuadas y útiles para la evaluación de las competencias”. 

Otra ventaja de la rúbrica es la posibilidad de guiar el desarrollo del proceso de los 

productos, también permite la intervención de los estudiantes en su construcción a 

fin de mejorar el rendimiento académico. 

1.4. Formulación del problema 

Considerando que la gestión de las rúbricas en el área de Ciencia y Tecnología 

desarrolla los niveles de desempeño de las capacidades en la competencia indaga, 

evidenciando así la mejora de los aprendizajes; se formula la siguiente pregunta: 

Problema general 

 

Problemas específicos 
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1.5. Justificación del estudio 

Con un adecuado acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes y una evaluación basada en la gestión de las rúbricas de manera 

pertinente se lograra describir detalladamente los desempeños reales en las 

capacidades de la competencia indaga mediante métodos científicos para construir 

sus conocimientos, posibilitando la obtención de datos cuantitativos y cualitativos 

que le servirán al docente a fin de adoptar medidas correctivas en la interpretación 

de los datos y mejorar las estrategias de enseñanza- aprendizaje durante la práctica 

pedagógica, y a su vez, hacer reflexionar a los estudiantes sobre el nivel de 

desempeño de sus conocimientos y habilidades en la construcción de sus 

aprendizajes. 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis General 

 

Hipótesis Específicas 
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1.7. Objetivos 

Objetivo General 

 

Objetivos Específicos 
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II. Método 

La aplicación del método a la investigación significa hacer el trabajo metodológico. 

En la investigación realizada se siguieron como método general, las etapas y 

procedimientos del Método Científico, entendiéndose a este como la serie de 

“operaciones y procedimientos a seguir para llegar a una meta” Sánchez, Reyes y Mejía, 

(2018).  Como método específico se trabajó con la experimentación. 

2.1. Tipo de estudio 

Se consideró como el tipo aplicada pues según Lozada (2017) 

La investigación aplicada busca la generación de conocimiento con 
aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. Esta 
se basa fundamentalmente en los hallazgos tecnológicos de la investigación 
básica, ocupándose del proceso de enlace entre la teoría y el producto.  
(Lozada, 2017). 

Es menester considerar que también la investigación es comparativa por que se 

busca analizar la variable independiente antes, durante y después del tratamiento 

de la investigación. Cabe especificar que en la investigación sólo estoy trabajando 

con la variable dependiente que es la que se ejecuta durante el tratamiento. 

2.2. Diseño de investigación 

El diseño es el cuasi experimental, según Cusacani (2017) sostiene que: 

[…] son esquemas de investigación no aleatorios. Dado la no aleatorización, 
no es posible establecer de forma exacta la equivalencia inicial de los grupos, 
como ocurre en los diseños experimentales se aplica a fenómenos sociales 
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donde obviamente no se puede tener el total control experimental  (Cusacani, 
2017) 

Elegí dos aulas, donde se intervino a las estudiantes con el tratamiento dirigido a la 

construcción de sus saberes. 

El trabajo se esquematiza de la siguiente forma:  

 

Donde: 

G.E.  = grupo experimental del 3ero “B” de la I.E. “Nuestra Señora de 

Cocharcas” de Huancayo. 

G.C. = grupo control del 3ero. “G” de la I.E. “Nuestra Señora de 

Cocharcas” de Huancayo. 

O1  = es el pre test o prueba de medición inicial 

O2   = es el post test o prueba de medición de resultados 

X = es la aplicación - tratamiento de la dimensión experimental o 

variable independiente. 

2.3. Variables, operacionalización 

Variable independiente : Gestión de rúbricas 

Variable dependiente : Desarrollo de la competencia indaga 

G.E: O1 -   X    - O2 

G.C: O1  O2 
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Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

V.I. 
 

Gestión de 
rúbricas 

Las rúbricas son instrumentos 
que nos permiten hacer una 
valoración del nivel de 
desempeño que alcanzan los 
estudiantes en una 
competencia determinada en 
función a las capacidades que 
se quiere evaluar 
(EDUCAYCREA, 2018) 

Las rúbricas forman parte de la 
evaluación formativa auténtica 
que permite conocer dos 
dimensiones por un lado la 
valoración de las tareas y por 
otro lado los aprendizajes más 
significativos considerando los 
enfoques cuantitativos y 
cualitativos (López, 2007) 

La rúbrica global u holística hace una 
valoración del conjunto de la tarea, 
mediante la utilización de unos 
descriptores que se corresponden a 
unos niveles globales, no particulares. 
(García, 2016) 

Aplica estrategias que integren los 
rubros, escala de calificación 
(valoración) y los criterios. 
 
Aplica las herramientas en cada 
dimensión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalar 
 

De 0 a 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rúbrica analítica, en cambio, se 
centra en tareas de aprendizaje más 
concretas, y necesita de un diseño más 
pormenorizado. Como norma general, 
las rúbricas deben evaluar tanto 
aspectos cuantitativos como cualitativos. 
(García, 2016) 

V.D. 
 

Competencia 
indaga 

 
Se trata de una enseñanza 
centrada en el alumno, en 
donde el docente orienta la 
construcción de conocimientos 
científicos en el alumnado a 
través de actividades concretas 
que involucran el poner en juego 
una serie de competencias 
relacionadas con el quehacer 
científico (Gonzáles et al., 
2013). 

La competencia indaga 
mediante métodos científicos 
permite el desarrollo 
capacidades y actitudes 
científicas, así como la 
adquisición y aplicación de 
conocimientos científicos 
naturales y tecnológicos, que 
contribuye decisivamente al 
planteamiento y solución a 
problemas en la vida  (MINEDU, 
2015) 

Problematiza situaciones 

• Delimita el problema 

• Distingue las variables 
dependientes e independientes y 
las intervinientes en el proceso de 
la indagación. 

• Formula una hipótesis 
considerando la relación entre las 
variables independientes, 
dependientes e intervinientes, 
que responden al problema 
seleccionado por el estudiante. 

Diseña estrategias para hacer una 
indagación 

• Justifica la selección de 
herramientas, materiales, equipos 
e instrumentos de precisión que 
permitan obtener datos confiables 
y suficientes. 

• Verifica la confiabilidad de la 
fuente de información relacionada 
a su pregunta de indagación. 

• Selecciona técnicas para recoger 
datos (entrevistas, cuestionarios, 
observaciones, etc.) que se 
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relacionen con las variables 
estudiadas en su indagación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intervalar 
 

De 0 a 20 
 
 
 
 
 

Genera y registras datos e información 

• Recolecta datos y las valida. 

• Organiza datos o información en 
tablas y los representa en 
diagramas o gráficas que incluyan 
la incertidumbre de las 
mediciones. 

• Selecciona el tipo de gráfico más 
apropiado (lineales, circulares, 
barras, dispersión, etc.) y las 
escalas que representan los 
datos. 

• Contrasta y complementa los 
datos o información de su 
indagación con el uso de fuentes 
de información. 

• Comparte los resultados. 

Analiza datos o información 

• Analiza problemas. 

• Utiliza diferentes métodos de 
análisis. 

• Complementa su conclusión con 
las conclusiones de sus pares. 

• Extrae conclusiones a partir de la 
relación entre sus hipótesis y los 
resultados obtenidos en su 
indagación, en otras 
indagaciones o en leyes o 
principios científicos; valida la 
hipótesis inicial. 

• Evalúa los métodos empleados. 
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Evalúa y comunica resultados 

• Emite conclusiones basadas en 
sus resultados. 

• Sustenta sus conclusiones 
usando convenciones científicas 
y matemáticas (notación 
científica, unidades de medida, 
etc.) y responde a los 
comentarios críticos y preguntas 
de otros. 

• Justifica los cambios que debería 
hacer para mejorar el proceso de 
su indagación. 

 
 
 

Intervalar 
 

De 0 a 20 
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2.4. Población, muestra y muestreo 

Pineda  (1994) sostienen que:  

El universo o población puede estar constituido por personas, animales, 
registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 
accidentes viales entre otros. 

Población 

La población es de 490 estudiantes del 3° grado de la I.E. “Nuestra Señora de 

Cocharcas” - Huancayo. 

Muestra 

Pineda (1994) plantea que la muestra “es un sub-conjunto o parte del universo o 

población en que se llevará a cabo la investigación con el fin posterior de 

generalizar los hallazgos al todo” 

La muestra es no probabilístico - intencional, se seleccionó a 70 estudiantes del 3° 

grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo. De las cuales 35 

estudiantes pertenecen al grupo control y 35 estudiantes al grupo experimental. 

Muestreo 

Es no probabilístico - intencional ya que es seleccionado a criterio del investigador 

por ser cuasi experimental.  

Tabla 2. Población de las estudiantes del tercer grado 2018 de la I.E. “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo. 
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Tabla 3. Muestra de las estudiantes del tercer grado 2018 de la I.E. “Nuestra Señora 

de Cocharcas” de Huancayo. 

SECCIONES N° DE 
ESTUDIANTES 

G (grupo control) 35 

B (grupo experimental) 35 

Total 70 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.5.1. Técnicas  

En la investigación se desarrollaron sesiones de aprendizaje con las fases de la 

metodología indagatoria, en la cual se aplicó las pruebas de mediante el uso de las 

rúbricas pre test y post test para el grupo control y el grupo experimental la 

valoración de las capacidades mediante el manejo de las rúbricas. 

2.5.2. Instrumentos 

En este contexto de investigación y por las razones expuestas, se decidió construir 

rúbricas para evidenciar el desarrollo de las capacidades indagatorias.  

2.6. Validación y confiabilidad del instrumento (por juicio de expertos) 

2.6.1. Validez 

Con la finalidad de comprobar la seguridad externa en relación lógica al instrumento 

aplicado en la presente investigación se validó empleando la técnica de la 

validación denominada juicio de expertos. 

Tabla 4. Validez de expertos. 

Experto Juicio 

Dr. Villaverde Montoya Oscar Aplicable  

Dr. Efraín Vera Samaniego  Aplicable 
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2.6.2. Confiabilidad de los instrumentos 

Para la confiabilidad de nuestro instrumento de investigación se tomó en cuenta la 

jerarquía de semejanza a fin de que cumpla su propósito. 

El coeficiente de confiablidad de Alpha de Cronbach, considerado como uno de los 

mejores fue aplicado a una muestra piloto constituido por 35 estudiantes de la I.E. 

“Nuestra Señora de Cocharcas” – Huancayo. El fin de la prueba piloto es para 

revisar la consistencia o reajustar los ítems  (Mucha, 2018) 

El procesamiento de los datos del cuestionario piloto se realizó mediante el 

programa SPSS v. 24, teniendo en cuenta la siguiente escala de fiabilidad: 

Tabla 5. Escala de interpretación del coeficiente de confiabilidad según Alpha de 

Cronbach 

 

Tabla 6. Resumen de procesamiento de casos según Alpha de Cronbach 

 

Tabla 7. Estadísticas de fiabilidad de Alpha de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,875 5 
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Tabla 8. Estadísticas de total de elemento de Alpha de Cronbach 

DIMENSIONES 
Media de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 
si el elemento se 

ha suprimido 

Problematiza situaciones 30,43 59,958 ,798 ,825 

Genera y registra datos e 
información 

29,40 59,071 ,717 ,846 

Analiza datos o información 29,37 56,829 ,787 ,827 

Diseña estrategias para hacer 
una indagación 

29,86 62,714 ,676 ,855 

Evalúa y comunica los 
resultados 

31,11 74,045 ,562 ,880 

Fuente: Resultados de la prueba piloto - 2018 

Interpretación: el coeficiente de fiabilidad de las rúbricas para el desarrollo de la 

competencia indaga aplicado en una muestra piloto no aleatoria es de α = 0,875 y 

este coeficiente de fiabilidad se encuentra en el intervalo de 0,81 a 1,00 bajo la 

magnitud de muy alta confiabilidad, por lo tanto, las rúbricas se aplicaron. 

2.7. Métodos de análisis de datos 

Para el procesamiento de datos se utilizó los paquetes de Microsoft Office 2016 con 

sus programas Microsoft Word y Excel. Para el análisis de datos se efectuó 

mediante la estadística descriptiva y la comparación de la media (Mucha, 2018). 

Con el programa SPSS v24.  

Para la contrastación de la hipótesis se utilizó con la t de Student para muestras 

relacionadas. 

La interpretación de los datos fue de forma numérica, incidiendo en los valores más 

representativos. 

2.8. Aspectos éticos 

La investigación se realizó por la suscrita, respetando los derechos de autor 

correspondiente, mencionando las citas respectivas. La aplicación de rúbricas se 

aplicó en forma directa con conocimiento y autorización de las estudiantes.  
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III. Resultados 

3.1. Resultados descriptivos general 

Después de realizar el trabajo de campo, en cuanto a la gestión de rúbricas en el 

desarrollo de la competencia indaga durante el segundo bimestre del año escolar 

2018, se presentan los resultados de manera conjunta en los grupos control y 

experimental en base a las cinco dimensiones. 

3.1.1. Prueba de normalidad 

Grupo control: pre y post test  

Tabla 9. Pruebas de normalidad del grupo control en SPSS 

 
ID Alumno 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Problematiza situaciones 
Pre test ,173 35 ,009 ,869 35 ,001 

Post test ,186 35 ,003 ,883 35 ,001 

Genera y registra datos e 
información 

Pre test ,313 35 ,000 ,677 35 ,000 

Post test ,183 35 ,004 ,873 35 ,001 

Analiza datos o información 
Pre test ,205 35 ,001 ,879 35 ,001 

Post test ,215 35 ,000 ,878 35 ,001 

Diseña estrategias para hacer 
una indagación 

Pre test ,331 35 ,000 ,696 35 ,000 

Post test ,184 35 ,004 ,877 35 ,001 

Evalúa y comunica los 
resultados 

Pre test ,401 35 ,000 ,598 35 ,000 

Post test ,272 35 ,000 ,773 35 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Criterio para determinar normalidad 

Kolmogorov-Smirnov 

α = 0,05 
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P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < α Aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal 

Conclusión: Se puede comprobar que de acuerdo a los valores de Significancia de 

las calificaciones de las estudiantes del grupo control en el pre y post test no se 

comportan normalmente. 

Grupo experimental: pre y post test  

Tabla 10. Pruebas de normalidad del grupo experimental en SPSS 

 

ID Alumno 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

DIMENSIONES Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Problematiza situaciones 
Pre test ,354 35 ,000 ,759 35 ,000 

Post test ,301 35 ,000 ,874 35 ,001 

Genera y registra datos e 
información 

Pre test ,318 35 ,000 ,627 35 ,000 

Post test ,253 35 ,000 ,887 35 ,002 

Analiza datos o información Pre test ,215 35 ,000 ,828 35 ,000 

Post test ,166 35 ,016 ,928 35 ,025 

Diseña estrategias para hacer 
una indagación 

Pre test ,477 35 ,000 ,516 35 ,000 

Post test ,282 35 ,000 ,893 35 ,003 

Evalúa y comunica los 
resultados 

Pre test ,413 35 ,000 ,509 35 ,000 

Post test ,249 35 ,000 ,834 35 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Criterio para determinar normalidad 

Kolmogorov-Smirnov 

α = 0,05 

P-valor ≥ α Aceptar H0 = Los datos provienen de una distribución normal 

P-valor < α Aceptar H1 = Los datos no provienen de una distribución normal 

Conclusión: Se puede comprobar que de acuerdo a los valores de Significancia de 

las calificaciones de las estudiantes del grupo experimental en el pre y post test no 

se comportan normalmente. 
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3.1.2. Estadísticos descriptivos 

Tabla 11. Estadísticos descriptivos para el grupo control (pre test) 

 

Problematiza 
situaciones 

Genera y registra 
datos 

Analiza datos 
Diseña 

estrategias 

Evalúa y 
comunica 
resultados 

N Válido 35 35 35 35 35 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 6,40 6,20 7,29 6,94 6,06 

Error estándar de la media ,367 ,325 ,354 ,466 ,315 

Mediana 6,00 5,00 7,00 5,00 5,00 

Moda 4 5 5 5 5 

Desviación estándar 2,172 1,922 2,094 2,754 1,862 

Varianza 4,718 3,694 4,387 7,585 3,467 

Rango 6 7 7 7 5 

Mínimo 4 5 5 5 5 

Máximo 10 12 12 12 10 

Suma 224 217 255 243 212 

 

 

 

Figura 1. Comparación de la media por dimensión del pre test en el grupo control 

Los resultados muestran que la media en la dimensión analiza datos o información 

alcanza una nota de 7,29, mientras que la media más baja se encuentra en la 

dimensión evalúa y comunica los resultados con 6,06 

 

Figura 2. Comparación de la mediana por dimensión del pre test en el grupo control 
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Los resultados muestran que la mediana en la dimensión problematiza situaciones 

se ubica en la nota 06, en la dimensión genera y registra datos e información en la 

nota 05, en la dimensión analiza datos o información la nota es 07, en la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación la nota es de 05 y en l dimensión 

evalúa y comunica los resultados es de 05 

 

Figura 3. Comparación de la moda por dimensión del pre test en el grupo control 

Los resultados muestran que la moda de la dimensión problematiza situaciones es 

de 04, y en las demás dimensiones es de 05 

 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos para el grupo control (post test) 

 

Problematiza 
situaciones 

Genera y registra 
datos 

Analiza datos Diseña estrategias 
Evalúa y 
comunica 
resultados 

N Válido 35 35 35 35 35 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 7,11 8,14 8,17 7,69 6,43 

Error estándar de la 
media 

,399 ,442 ,442 ,412 ,305 

Mediana 7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 

Moda 10 5 10 5 5 

Desviación estándar 2,361 2,614 2,618 2,435 1,803 

Varianza 5,575 6,832 6,852 5,928 3,252 

Rango 7 7 8 7 6 

Mínimo 4 5 5 5 5 

Máximo 11 12 13 12 11 

Suma 249 285 286 269 225 
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Figura 4. Comparación de la media por dimensión del post test en el grupo control 

Los resultados muestran que la media en la dimensión analiza datos o información 

alcanza una nota de 8,17 mientras que la media más baja se encuentra en la 

dimensión evalúa y comunica los resultados con 6,43. 

 

 
 

Figura 5. Comparación de la mediana por dimensión del post test en el grupo control 

Los resultados muestran que la mediana en la dimensión problematiza situaciones 

se ubica en la nota 07, en la dimensión genera y registra datos e información en la 

nota 07, en la dimensión analiza datos o información la nota es 07, en la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación la nota es de 07 y en la dimensión 

evalúa y comunica los resultados es de 06. 
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Figura 6. Comparación de la moda por dimensión del post test en el grupo control 

Los resultados muestran que la moda de la dimensión problematiza situaciones se 

ubica en la nota 10, en la dimensión genera y registra datos e información en la 

nota 05, en la dimensión analiza datos o información la nota es 10, en la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación la nota es de 05 y en la dimensión 

evalúa y comunica los resultados es de 05. 

 

Tabla 13. Estadísticos descriptivos para el grupo experimental (pre test) 

 

Problematiza 
situaciones 

Genera y registra 
datos 

Analiza datos 
Diseña 

estrategias 

Evalúa y 
comunica 
resultados 

N Válido 35 35 35 35 35 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 6,17 5,51 6,57 5,66 5,46 

Error estándar de la media ,288 ,176 ,339 ,242 ,176 

Mediana 5,00 5,00 6,00 5,00 5,00 

Moda 5 5 5 5 5 

Desviación estándar 1,706 1,040 2,004 1,434 1,039 

Varianza 2,911 1,081 4,017 2,055 1,079 

Rango 5 6 8 5 5 

Mínimo 4 4 4 5 5 

Máximo 9 10 12 10 10 

Suma 216 193 230 198 191 
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Figura 7. Comparación de la media por dimensión del pre test en el grupo 

experimental 

Los resultados muestran que la media en la dimensión analiza datos o información 

alcanza una nota de 6,57 mientras que la media más baja se encuentra en la 

dimensión evalúa y comunica los resultados con 5,46. 

 

 
 

Figura 8. Comparación de la mediana por dimensión del pre test en el grupo 

experimental 

Los resultados muestran que la mediana en la dimensión problematiza situaciones 

se ubica en la nota 05, en la dimensión genera y registra datos e información en la 

nota 05, en la dimensión analiza datos o información la nota es 06, en la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación la nota es de 05 y en la dimensión 

evalúa y comunica los resultados es de 05. 
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Figura 9. Comparación de la moda por dimensión del pre test en el grupo 

experimental 

Los resultados muestran que la moda de las todas las dimensiones es la nota 5. 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos para el grupo experimental (post test) 

 

Problematiza 
situaciones 

Genera y registra 
datos 

Analiza datos 
Diseña 

estrategias 

Evalúa y 
comunica 
resultados 

N Válido 35 35 35 35 35 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 12,71 12,91 14,23 12,97 11,66 

Error estándar de la media ,271 ,394 ,410 ,415 ,290 

Mediana 12,00 12,00 14,00 12,00 11,00 

Moda 12 11a 14 12 11 

Desviación estándar 1,601 2,331 2,426 2,455 1,714 

Varianza 2,563 5,434 5,887 6,029 2,938 

Rango 7 11 8 10 8 

Mínimo 9 8 11 9 9 

Máximo 16 19 19 19 17 

Suma 445 452 498 454 408 

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 

 

 

 

Figura 10. Comparación de la media por dimensión del post test en el grupo 

experimental 
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Los resultados muestran que la media en la dimensión analiza datos o información 

alcanza una nota de 14,23 mientras que la media más baja se encuentra en la 

dimensión evalúa y comunica los resultados con 11,66. 

 

Figura 11. Comparación de la mediana por dimensión del post test en el grupo 

experimental 

Los resultados muestran que la mediana en la dimensión problematiza situaciones 

se ubica en la nota 12, en la dimensión genera y registra datos e información en la 

nota 12, en la dimensión analiza datos o información la nota es 14, en la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación la nota es de 12 y en la dimensión 

evalúa y comunica los resultados es de 11. 

 

 

Figura 12. Comparación de la moda por dimensión del post test en el grupo 

experimental 

Los resultados muestran que la moda en la dimensión problematiza situaciones se 

ubica en la nota 12, en la dimensión genera y registra datos e información en la 
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nota 11, en la dimensión analiza datos o información la nota es 14, en la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación la nota es de 12 y en la dimensión 

evalúa y comunica los resultados es de 11. 

 

Tabla 15. Comparación de la media de pre y post test grupo control 

DIMENSIONES 

PRE TEST - GRUPO 
CONTROL 

POST TEST - GRUPO 
CONTROL 

Media Media 

PROBLEMATIZA SITUACIONES 6.40 7.11 

GENERA Y REGISTRA DATOS E INFORMACIÓN 6.20 8.14 

ANALIZA DATOS O INFORMACIÓN 7.29 8.17 

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 6.94 7.69 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS 6.06 6.43 

 

 

Figura 13. Comparación de la media del pre y post test grupo control 

Los resultados en la comparación de la media del grupo control del pre y post test, 

muestra que tienden a un promedio de notas bajas. 
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Figura 14. Histograma de comparación de la media de pre test grupo control 

Los resultados en la comparación de la media del grupo control del pre test muestra 

que tienden a un promedio de notas bajas. 

 

 

 

Figura 15. Histograma de comparación de la media de post test grupo control 

Los resultados en la comparación de la media del grupo control del post test 

muestra que tienden a un promedio de notas bajas. 
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Tabla 16. Comparación de la media de pre y post test grupo experimental 

DIMENSIONES 

PRE TEST - GRUPO 
EXPERIMENTAL 

POST TEST - GRUPO 
EXPERIMENTAL 

Media Media 

PROBLEMATIZA SITUACIONES 6.17 12.71 

GENERA Y REGISTRA DATOS E INFORMACIÓN 5.51 12.91 

ANALIZA DATOS O INFORMACIÓN 6.57 14.23 

DISEÑA ESTRATEGIAS PARA HACER UNA INDAGACIÓN 5.66 12.97 

EVALÚA Y COMUNICA LOS RESULTADOS 5.46 11.66 

 

Figura 16. Comparación de la media de pre y post test grupo experimental 

Los resultados en la comparación de la media del grupo experimental del pre test 

muestran notas bajas que van de 5.46 a 6.57 pero si observamos los resultados del 

post test se nota la diferencia e incremento de las notas cuyas medias van de 11.66 

a 14.23, por el tratamiento que se hizo a este grupo. 

 

Figura 17. Histograma de comparación de la media de pre test grupo experimental 
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Los resultados en la comparación de la media del grupo experimental de las 

dimensiones del pre test, muestra notas bajas. 

 

 

Figura 18. Histograma de comparación de la media de post test grupo experimental 

Los resultados en la comparación de la media del grupo experimental de las 

dimensiones del post test, muestra notas incrementadas con respecto al pre test, 

debido a que este grupo tuvo un tratamiento. 

3.2. Contrastación estadística de las hipótesis 

Hipótesis general  

 

Para la demostración de la hipótesis general, a continuación, se desarrollarán la 

contrastación de las hipótesis especificas con respecto a la gestión de rúbricas.  

3.2.1. Contrastación estadística de las hipótesis para el grupo control 

Hipótesis especifica 1 

 



50 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Hipótesis especifica 2 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Ho = GCpre = GCpost 
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Ha = GCpre ≠ GCEpost 

Hipótesis especifica 3 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Hipótesis especifica 4 
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Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Hipótesis especifica 5 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Ho = GCpre = GCpost 
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3.2.2. Nivel de significación para el grupo control 

a) Nivel de significación 

𝛼 = 0,05 

b) Descripción de la población y suposiciones  

Suponemos que la muestra que consta de 35 diferencias en el grupo control y 

35 diferencias en el grupo experimental que constituye una muestra aleatoria 

de la población. 

 

c) Estadístico pertinente 

El estadístico adecuado es la diferencia de la muestra, 
n

d
d

i
=  

d) Estadístico de prueba  

n

S

d
t

d

d−=  

e) Regiones de rechazo y aceptación  

Como nuestra muestra es mayor a 30 estudiantes, se debe aplicar la siguiente 

formula: 

𝛼 = 0,05 
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t (0,05;35)= ± 1,96 

 

 

3.2.3. Prueba t para de muestras relacionadas para el grupo control  
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Tabla 17. Prueba t para de muestras relacionadas – Grupo Control – Pre y Post Test 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 
estándar 

Media de error 
estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
Dimensión: problematiza situaciones (pre test)   

Dimensión: problematiza situaciones (post test) 
-,714 2,037 ,344 -1,414 -,014 -2,074 34 ,046 

Par 2 
Dimensión: genera y registra datos e información (pre test) 

Dimensión: genera y registra datos e información (post test) 
-1,943 2,425 ,410 -2,776 -1,110 -4,740 34 ,000 

Par 3 
Dimensión: analiza datos o información (pre test) 

Dimensión: analiza datos o información (post test) 
-,886 1,937 ,327 -1,551 -,220 -2,705 34 ,011 

Par 4 
Dimensión: diseña estrategias para hacer una indagación (pre test) 

Dimensión: diseña estrategias para hacer una indagación (post test) 
-,743 3,062 ,517 -1,795 ,309 -1,435 34 ,160 

Par 5 
Dimensión: evalúa y comunica los resultados (pre test) 

Dimensión: evalúa y comunica los resultados (post test) 
-,371 2,276 ,385 -1,153 ,411 -,965 34 ,341 
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3.2.4. Decisión y conclusión estadística para las hipótesis operacionales para 

el grupo control 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 1 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 1 

 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 2 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 2 
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Decisión estadística para la Hipótesis especifica 3 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 3 

 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 4 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 4 

 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 5 

El resultado de la prueba estadística t de Student para muestras relacionadas de la 

dimensión: evalúa y comunica los resultados (pre test) con la dimensión: diseña 
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estrategias evalúa y comunica los resultados (post test) del grupo control da como 

resultado que el P valor de significación bilateral es 0,341 ésta es mayor al valor de 

𝛼 = 0,05 por lo tanto se acepta la Ho. 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 5 

 

3.2.5. Contrastación estadística de las hipótesis para el grupo experimental 

Hipótesis especifica 1 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Ha = GExppre ≠ GExppost 
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Hipótesis especifica 2 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Ha = GExppre ≠ GExppost 

Hipótesis especifica 3 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 
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Ho = GExppre = GExppost 

 

Ha = GExppre ≠ GExppost 

Hipótesis especifica 4 

 

Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

Ha = GExppre ≠ GExppost 

Hipótesis especifica 5 

. 
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Planteamiento de hipótesis operacional. 

 

3.2.6. Nivel de significación para el grupo experimental 

a) Nivel de significación 

𝛼 = 0,05 

b) Descripción de la población y suposiciones  

Suponemos que la muestra que consta de 35 diferencias en el grupo control y 

35 diferencias en el grupo experimental que constituye una muestra aleatoria 

de la población. 

 

c) Estadístico pertinente 

El estadístico adecuado es la diferencia de la muestra, 
n

d
d

i
=  

d) Estadístico de prueba  
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n

S

d
t

d

d−=  

e) Regiones de rechazo y aceptación  

Como nuestra muestra es mayor a 30 estudiantes, se debe aplicar la siguiente 

formula: 

𝛼 = 0,05 

t (0,05;35)= ± 1,96 

 

 

 

3.2.7. Prueba t para de muestras relacionadas para el grupo experimental 
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Tabla 18. Prueba t para de muestras relacionadas – Grupo Experimental – Pre y Post Test 

 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Par 1 
Dimensión: problematiza situaciones (pre test)   

Dimensión: problematiza situaciones (post test) 
-6,543 2,049 ,346 -7,247 -5,839 

-
18,895 

34 ,000 

Par 2 
Dimensión: genera y registra datos e información (pre test) 

Dimensión: genera y registra datos e información (post test) 
-7,400 2,145 ,363 -8,137 -6,663 

-
20,412 

34 ,000 

Par 3 
Dimensión: analiza datos o información (pre test) 

Dimensión: analiza datos o información (post test) 
-7,657 2,127 ,360 -8,388 -6,926 

-

21,293 
34 ,000 

Par 4 
Dimensión: diseña estrategias para hacer una indagación (pre test) 

Dimensión: diseña estrategias para hacer una indagación (post test) 
-7,314 2,272 ,384 -8,095 -6,534 

-

19,044 
34 ,000 

Par 5 
Dimensión: evalúa y comunica los resultados (pre test) 

Dimensión: evalúa y comunica los resultados (post test) 
-6,200 1,860 ,314 -6,839 -5,561 

-
19,722 

34 ,000 
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3.2.8. Decisión y conclusión estadística para las hipótesis operacionales 

del grupo experimental 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 1 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 1 

 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 2 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 2 
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Decisión estadística para la Hipótesis especifica 3 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 3 

 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 4 

 

Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 4 

 

Decisión estadística para la Hipótesis especifica 5 
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Conclusión estadística para la Hipótesis especifica 5 

 

  



67 

 

IV. Discusión 

Los resultados alcanzados para el objetivo específico 1, plantea determinar en 

qué medida influye la gestión de rúbricas en la dimensión problematiza 

situaciones en el Área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes del tercer 

grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo  

Indica que en el caso del grupo control al comparar la media de la dimensión 

problematiza situaciones, estás se evaluaron en dos momentos, en el pre test se 

obtuvo la media de 6,40 y en el post test 7,11 (ver tabla 15). De ello podemos 

afirmar que al no estar sometidos a un tratamiento con aplicación de sesiones 

de aprendizaje indagatorias las notas con respecto a la dimensión no tienen los 

resultados que esperamos, sin embargo, existe una diferencia la cual fue 

confirmada estadísticamente con t de Student para muestras relacionada, este 

par de la dimensión (pre y post test) da un dato del P valor de significancia 

bilateral de 0,046 (ver tabla 17) lo cual nos confirma que si existe diferencia y un 

incremento mínimo, con lo cual se determina la influencia de la gestión de rúbrica 

sobre esta dimensión. 

Para el caso del grupo experimental al comparar la media de la dimensión 

problematiza situaciones, estás se evaluaron en dos momentos, en el pre test se 

obtuvo la media de 6,17 y en el post test 12,71 (ver tabla 16). De ello podemos 

afirmar que al estar sometidos a un tratamiento con aplicación de sesiones de 

aprendizaje indagatorias y el manejo pertinente de las rúbricas para evidenciar 

la evaluación y así lograr el desarrollo de los capacidades de la competencia 

indaga, las notas con respecto a la dimensión tienen los resultados su 
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incremento pues existe una diferencia la cual fue confirmada estadísticamente 

con t de Student para muestras relacionadas, este par de la dimensión (pre y 

post test) da un dato del P valor de significancia bilateral de 0,000 (ver tabla 18) 

lo cual nos confirma que si existe diferencia y un incremento significativo, con lo 

cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 

De acuerdo con González y otros (2013), afirma que:  

[…] se trata de una enseñanza centrada en el alumno, en donde el 
docente orienta la construcción de conocimientos científicos en el 
alumnado a través de actividades concretas que involucran el poner en 
juego una serie de competencias relacionadas con el quehacer científico 
(Gonzáles et al., 2013). 

Los resultados alcanzados para el objetivo específico 2, plantea determinar en 

qué medida influye la gestión de rúbricas en generar y registrar datos e 

información en el Área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes del tercer 

grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo. 

Indica que en el caso del grupo control al comparar las medias de la dimensión 

generar y registrar datos e información, estás se evaluaron en dos momentos, 

en el pre test se obtuvo la media de 6,20 y en el post test 8,14 (ver tabla 15). De 

ello podemos afirmar que al no estar sometidos a un tratamiento con aplicación 

de sesiones de aprendizaje indagatorias las notas con respecto a la dimensión 

no tienen los resultados que esperamos, sin embargo, existe una diferencia la 

cual fue confirmada estadísticamente con t de Student para muestras 

relacionada, este par de la dimensión (pre y post test) da un dato del P valor de 

significancia bilateral de 0.000 (ver tabla 17) lo cual nos confirma que si existe 

diferencia y un incremento mínimo, con lo cual se determina la influencia de la 

gestión de rúbrica sobre esta dimensión. 

Para el caso del grupo experimental al comparar la media de la dimensión 

generar y registrar datos e información, estás se evaluaron en dos momentos, 

en el pre test se obtuvo la media de 5,51 y en el post test 12,91 (ver tabla 16). 

De ello podemos afirmar que al estar sometidos a un tratamiento con aplicación 

de sesiones de aprendizaje indagatorias y el manejo pertinente de las rúbricas 

para evidenciar la evaluación y así lograr el desarrollo de los capacidades de la 
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competencia indaga, las notas con respecto a la dimensión tienen los resultados 

su incremento pues existe una diferencia la cual fue confirmada estadísticamente 

con t de Student para muestras relacionadas, este par de la dimensión (pre y 

post test) da un dato del P valor de significancia bilateral de 0,000 (ver tabla 18) 

lo cual nos confirma que si existe diferencia y un incremento significativo, con lo 

cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 

[…] desde una perspectiva sociocultural, la indagación también puede 
entenderse como un enfoque pedagógico, es decir, una orientación hacia 
la reflexión en el proceso de enseñanza de las ciencias, (Abell et al., 2006) 
en el entendido de que es el docente quien indaga sus propias prácticas, 
para luego trasladar este proceso reflexivo y de indagación a la 
construcción de conocimiento científico por parte de sus alumnos. Esto 
implica, por parte del docente, una cierta "actitud indagatoria" hacia su 
propia vida, donde éste se concibe no sólo como un "enseñante", sino 
también como un aprendiz permanente, capaz de reflexionar acerca de 
su quehacer y transformarlo para su mejora, generando a su vez un 
conjunto de conocimientos y creencias que guían su quehacer en el aula 
(Gonzáles et al., 2013). 

Los resultados alcanzados para el objetivo específico 3, plantea determinar en 

qué medida influye la gestión de rúbricas en el analiza datos o información en el 

Área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes del tercer grado de la I.E. 

“Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo. 

Indica que en el caso del grupo control al comparar la media de la dimensión 

analiza datos o información, estás se evaluaron en dos momentos, en el pre test 

se obtuvo la media de 7,29 y en el post test 8,17 (ver tabla 15). De ello podemos 

afirmar que al no estar sometidos a un tratamiento con aplicación de sesiones 

de aprendizaje indagatorias las notas con respecto a la dimensión no tienen los 

resultados que esperamos, sin embargo, existe una diferencia la cual fue 

confirmada estadísticamente con t de Student para muestras relacionada, este 

par de la dimensión (pre y post test) da un dato del P valor de significancia 

bilateral de 0.011 (ver tabla 17) lo cual nos confirma que si existe diferencia y un 

incremento mínimo, con lo cual se determina la influencia de la gestión de rúbrica 

sobre esta dimensión. 

Para el caso del grupo experimental al comparar la media de la dimensión 

analiza datos o información, estás se evaluaron en dos momentos, en el pre test 
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se obtuvo la media de 6,57 y en el post test 14,23 (ver tabla 16). De ello podemos 

afirmar que al estar sometidos a un tratamiento con aplicación de sesiones de 

aprendizaje indagatorias y el manejo pertinente de las rúbricas para evidenciar 

la evaluación y así lograr el desarrollo de los capacidades de la competencia 

indaga, las notas con respecto a la dimensión tienen los resultados su 

incremento pues existe una diferencia la cual fue confirmada estadísticamente 

con t de Student para muestras relacionadas, este par de la dimensión (pre y 

post test) da un dato del P valor de significancia bilateral de 0,000 (ver tabla 18) 

lo cual nos confirma que si existe diferencia y un incremento significativo, con lo 

cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 

En este sentido, De Camilloni  (1998) plantea que:  

(...) es indispensable, para el docente, poner atención no sólo en los temas 
que han de integrar los programas y que deben ser tratados en clase sino 
también y, simultáneamente, en la manera en que se puede considerar 
más conveniente que dichos temas sean trabajados por los alumnos. La 
relación entre temas y forma de abordarlos es tan fuerte que se puede 
sostener que ambos, temas y estrategias de tratamiento didáctico, son 
inescindibles  (De Camilloni, 1998). 

Los resultados alcanzados para el objetivo específico 4, plantea determinar en 

qué medida influye la gestión de rúbricas en diseña estrategias para hacer una 

indagación en el Área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes del tercer grado 

de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo. 

Indica que en el caso del grupo control al comparar la media de la dimensión 

diseña estrategias para hacer una indagación, estás se evaluaron en dos 

momentos, en el pre test se obtuvo la media de 6,94 y en el post test 7,69 (ver 

tabla 15). De ello podemos afirmar que al no estar sometidos a un tratamiento 

con aplicación de sesiones de aprendizaje indagatorias las notas con respecto a 

la dimensión no tienen los resultados que esperamos, sin embargo, existe una 

diferencia la cual fue confirmada estadísticamente con t de Student para 

muestras relacionada, este par de la dimensión (pre y post test) da un dato del 

P valor de significancia bilateral de 0,160 (ver tabla 17) lo cual nos confirma que 

si existe diferencia y un incremento mínimo, con lo cual se determina la influencia 

de la gestión de rúbrica sobre esta dimensión. 
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Para el caso del grupo experimental al comparar la media de la dimensión diseña 

estrategias para hacer una indagación, estás se evaluaron en dos momentos, en 

el pre test se obtuvo la media de 5,66 y en el post test 12,97 (ver tabla 16). De 

ello podemos afirmar que al estar sometidos a un tratamiento con aplicación de 

sesiones de aprendizaje indagatorias y el manejo pertinente de las rúbricas para 

evidenciar la evaluación y así lograr el desarrollo de los capacidades de la 

competencia indaga, las notas con respecto a la dimensión tienen los resultados 

su incremento pues existe una diferencia la cual fue confirmada estadísticamente 

con t de Student para muestras relacionadas, este par de la dimensión (pre y 

post test) da un dato del P valor de significancia bilateral de 0,000 (ver tabla 18) 

lo cual nos confirma que si existe diferencia y un incremento significativo, con lo 

cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 

Los resultados alcanzados para el objetivo específico 5, plantea determinar en 

qué medida influye la gestión de rúbricas en evalúa y comunica los resultados 

en el Área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes del tercer grado de la I.E. 

“Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo. 

Indica que en el caso del grupo control al comparar la media de la dimensión 

evalúa y comunica los resultados, estás se evaluaron en dos momentos, en el 

pre test se obtuvo la media de 6,06 y en el post test 6,43 (ver tabla 15). De ello 

podemos afirmar que al no estar sometidos a un tratamiento con aplicación de 

sesiones de aprendizaje indagatorias las notas con respecto a la dimensión no 

tienen los resultados que esperamos, sin embargo, la diferencia de la media no 

fue confirmada estadísticamente con t de Student para muestras relacionada, 

este par de la dimensión (pre y post test) da un dato del P valor de significancia 

bilateral de 0,341 (ver tabla 17) lo cual nos confirma que no existe diferencia, con 

lo cual se determina que no existe influencia de la gestión de rúbrica sobre esta 

dimensión. 

Para el caso del grupo experimental al comparar la media de la evalúa y 

comunica los resultados, estás se evaluaron en dos momentos, en el pre test se 

obtuvo la media de 5,46 y en el post test 11,66 (ver tabla 16). De ello podemos 

afirmar que al estar sometidos a un tratamiento con aplicación de sesiones de 

aprendizaje indagatorias y el manejo pertinente de las rúbricas para evidenciar 
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la evaluación y así lograr el desarrollo de los capacidades de la competencia 

indaga, las notas con respecto a la dimensión tienen los resultados su 

incremento pues existe una diferencia la cual fue confirmada estadísticamente 

con t de Student para muestras relacionadas, este par de la dimensión (pre y 

post test) da un dato del P valor de significancia bilateral de 0,000 (ver tabla 18) 

lo cual nos confirma que si existe diferencia y un incremento significativo, con lo 

cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 

Para que los resultados de la evaluación sean objetivos y/o pertinentes y de esta 

manera desarrollen capacidades y habilidades científicas durante las sesiones 

de aprendizaje del área de Ciencia y Tecnología es necesario tener en cuenta 

sus estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes de acuerdo a su realidad 

socio cultural; de modo que le sirvan al estudiante para resolver situaciones 

problemáticas de su contexto. 
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V. Conclusiones 

1. La investigación determina que la gestión de rúbricas influye 

significativamente en el desarrollo de la competencia indaga en el área de 

Ciencia y Tecnología en las estudiantes del 3er grado de la I.E. “Nuestra 

Señora de Cocharcas” de Huancayo la cual se demuestra en las 5 

dimensiones con el análisis de la media y con el estadístico t de Student para 

muestras relacionadas tanto en el grupo control y experimental en las dos 

etapas de aplicación de la evaluación con rúbricas que fueron adecuadas en 

fusión a las capacidades y logros de la competencia indaga. 

2. Se determinó la influencia la gestión de rúbricas en la dimensión 

problematiza situaciones en el Área de Ciencia y Tecnología en las 

estudiantes del tercer grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - 

Huancayo, el cual se demuestra comparar los resultados del estadístico de 

la t Student para muestras relacionada, en grupo control el P valor de 

significancia bilateral es de 0,046 y en el grupo experimental es de 0,000 lo 

cual nos confirma que en el primer grupo hay una diferencia e incremento 

mínimo y en el segundo grupo  si existe diferencia y un incremento 

significativo, con lo cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas 

sobre esta dimensión. 

3. Se determinó la influencia la gestión de rúbricas en la dimensión generar y 

registrar datos e información en el Área de Ciencia y Tecnología en las 

estudiantes del tercer grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - 

Huancayo, el cual se demuestra comparar los resultados del estadístico de 

la t Student para muestras relacionada, en grupo control el P valor de 

significancia bilateral es de 0,000 y en el grupo experimental es de 0,000 lo 

cual nos confirma que en el primer grupo hay una diferencia e incremento 

mínimo y en el segundo grupo  si existe diferencia y un incremento 

significativo, con lo cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas 

sobre esta dimensión. 

4. Se determinó la influencia la gestión de rúbricas en la dimensión analiza 

datos o información en el Área de Ciencia y Tecnología en las estudiantes 

del tercer grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - Huancayo, el 
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cual se demuestra comparar los resultados del estadístico de la t Student 

para muestras relacionada, en grupo control el P valor de significancia 

bilateral es de 0,011 y en el grupo experimental es de 0,000 lo cual nos 

confirma que en el primer grupo hay una diferencia e incremento mínimo y 

en el segundo grupo  si existe diferencia y un incremento significativo, con lo 

cual se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta 

dimensión. 

5. Se determinó la influencia la gestión de rúbricas en la dimensión diseña 

estrategias para hacer una indagación en el Área de Ciencia y Tecnología 

en las estudiantes del tercer grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” 

- Huancayo, el cual se demuestra comparar los resultados del estadístico de 

la t Student para muestras relacionada, en grupo control el P valor de 

significancia bilateral es de 0,160 y en el grupo experimental es de 0,000 lo 

cual nos confirma que en el primer grupo no hay una diferencia y en el 

segundo grupo  si existe diferencia y un incremento significativo, con lo cual 

se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 

 

6. Se determinó la influencia la gestión de rúbricas en la dimensión evalúa y 

comunica los resultados en el Área de Ciencia y Tecnología en las 

estudiantes del tercer grado de la I.E. “Nuestra Señora de Cocharcas” - 

Huancayo, el cual se demuestra comparar los resultados del estadístico de 

la t Student para muestras relacionada, en grupo control el P valor de 

significancia bilateral es de 0,341 y en el grupo experimental es de 0,000 lo 

cual nos confirma que en el primer grupo no hay una diferencia y en el 

segundo grupo si existe diferencia y un incremento significativo, con lo cual 

se determina la influencia de la gestión de rúbricas sobre esta dimensión. 
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VI. Recomendaciones 

1. Las rúbricas son herramientas pertinentes para una evaluación significativa 

que nos permitirá diagnosticar los niveles de desempeño que desarrollan los 

estudiantes en el desarrollo de las competencias de manera real el cual nos 

impulsara a mejorar los niveles de logro y las metas educativas. 

2. Para la dimensión problematiza situaciones de la rúbrica aplicada, se 

recomienda planificar las sesiones de aprendizaje con el FERA, así la IE 

debe implementar espacios con recursos tecnológicos y áreas de 

investigación que contribuyan a describir su entorno, que aprendan a 

plantear problemas, hipotetizar determinando las variables que intervienen 

en su investigación 

3. Para la dimensión generar y registrar datos e información de la rúbrica 

aplicada, se recomienda planificar las sesiones de aprendizaje con el FERA, 

así como también utilizar artículos científicos que permitan aplicar técnicas 

de estudios, organizadores de conocimientos, manejo de fuentes con 

fundamento científico permitiendo así a los estudiantes un manejo adecuado 

de su alfabetización científica  

4. Para la dimensión analiza datos o información de la rúbrica aplicada, se 

recomienda planificar las sesiones de aprendizaje con el FERA, así como 

trabajar en las identificaciones de la relaciones cualitativas y cuantitativas de 

los fenómenos bioquímicos permitiéndoles llegar a conclusiones con 

sustento científico a sus pares, aprendiendo a validar sus hipótesis. 

5. Para la dimensión diseña estrategias para hacer una indagación de la rúbrica 

aplicada, se recomienda planificar las sesiones de aprendizaje con el FERA, 

así como diseñar guías de trabajo experimental donde las estudiantes 

aprendan a seleccionar equipos y materiales que le permitan indagar en 

función a procedimientos experimentales en orden lógico propuestos por 

ellos mismos, para tabular sus datos en esquemas estadísticos llegando a 

conclusiones con fundamento científico. 
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6. Para la dimensión evalúa y comunica los resultados de la rúbrica aplicada, 

se recomienda planificar las sesiones de aprendizaje con el FERA, así como 

diseñar guías de trabajo experimental que les permita a llegar a conclusiones 

considerando los métodos científicos emitiendo juicio crítico durante el 

proceso de indagación. 

7. Las IE deben comprometerse a capacitar y motivar al docente a utilizar las 

rúbricas, pues ellos los consideran tediosos en su construcción y aplicación. 
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