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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tuvo como objetivo diseñar un sistema de estrategias exploratorias 

para desarrollar la competencia indagativa de los estudiantes de tercer grado de Educación 

Básica Regular secundaria, en el área de Ciencia y Tecnología, de la Institución Educativa 

“Federico Villarreal” de Túcume, Lambayeque. Metodológicamente el estudio fue descrip- 

tivo-propositivo, con fases descriptiva, propositiva y validativa, con una muestra de 131 es- 

tudiantes distribuidos en seis aulas de tercer grado. En la fase descriptiva se usó la técnica de 

observación sistemática instrumentada en una prueba o test de 20 ítems. En la fase proposi- 

tiva se usó la técnica de modelación instrumentado en una matriz de modelación. Los resul- 

tados fácticos del diagnóstico indicaron que la competencia indagativa tiene una tendencia 

de nivel logrado, con una cercanía al nivel en proceso; las capacidades indagativas tuvieron  

un puntaje medio (problematiza situaciones; diseña estrategias para la indagación; genera y 

registra información; evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación) y bajo 

(analiza datos e información). Los resultados modélicos, en sentido de propuesta, incluyeron 

el diseño de un sistema de estrategias exploratorias problematización, diseño, registro, 

análisis, evaluación y comunicación, formuladas en su acepción, estructuración e 

instrumentación, sustentadas en un sistema de fundamentos exploratorios teóricos 

(positivismo, mayéutica, exploración) y didácticos (problémico, alfabetización científica y  

tecnológica, indagación científica). Se concluyó, primero, que el sistema de estrategias explo- 

ratorias fue generado a partir de una situación no deseada previamente identificada, y, en ese 

sentido, es un constructo que atiende propositivamente una situación formativa real específica, 

tiene condición prospectiva como sistema didáctico mediador entre una situación real y una si- 

tuación ideal; segundo, se identificó el nivel de desarrollo de la competencia y capacidades 

indagativas, la primera, en proceso, las segundas en términos medio y bajo; tercero, se cons- 

truyó el sistema de estrategias exploratorias para desarrollar la competencia indagativa de los 

estudiantes; cuarto, se validó el sistema de estrategias exploratorias construido, a juicio de 

experto, con un resultado de validez muy buena. 

 
Palabras clave: Estrategias exploratorias; competencias indagativas; alfabetización cientí- 

fica; área de ciencias y tecnología. 
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ABSTRACT 

 

 

 
The present objective of the research was to design a system of exploratory strategies to 

develop the inquiry competence of students in third grade of Regular Basic Secondary Edu- 

cation, in the area of Science and Technology, of the Educational Institution “Federico Vil- 

larreal” of Túcume, Lambayeque. Methodologically, the study was descriptive-propositive, 

with descriptive, propositive and validation phases, with a sample of 131 students distributed 

in six third grade classrooms. In the descriptive phase, the systematic observation technique  

was used, instrumented in a 20-item test. In the propositional phase, the modeling technique 

was used, instrumented in a modeling matrix. The factual results of the diagnosis indicated 

that the inquiry competence has a tendency of achieved level, with a level close to the level  

in process; the inquiry abilities had a medium score (problematizes situations; designs strat - 

egies for inquiry; generates and records information; evaluates and communicates the process 

and results of their inquiry) and low score (analyzes data and information). The model results, 

in the sense of a proposal, included the design of a system of exploratory strategies-problem- 

atization, design, recording, analysis, evaluation and communication, formulated in their 

meaning, structuring and instrumentation, supported by a system of theoretical (positivism,  

maieutics, exploration) and didactic (problematic, scientific and technological literacy, sci - 

entific inquiry) exploratory foundations. It was concluded, first, that the system of explora- 

tory strategies was generated from a previously identified undesired situation, and, in this  

sense, it is a construct that propositionally attends a specific real formative situation, it has a 

prospective condition as a didactic system mediating between a real situation and an ideal 

situation; second, the level of development of the inquiry competence and capabilities was  

identified, the former in process, the latter in medium and low terms; third, the system of  

exploratory strategies to develop the students' inquiry competence was constructed; fourth, 

the system of exploratory strategies constructed was validated, according to expert judgment, 

with a result of very good validity. 

 
Keywords: Exploratory strategies; inquiry skills; scientific literacy; science and technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

En el contexto internacional, Girón (2021) señala la necesidad de conformar una ciu- 

dadanía capaz de encarar una realidad con cambios vertiginosos, marco en que el desarrollo  

de la competencia indagativa de los escolares representa un reto en el siglo 21. D’ Alfonso  

(2020) afirma que el docente de ciencias tiene como objetivo guiar y enseñar a indagar me- 

diante libros de textos o realizando prácticas de laboratorio, aspecto poco atendido, pues el 

aprendiz actúa como receptor de información sin transitar por las vías de la indagación cien- 

tífica, solo retiene lo que el científico descubrió o lo que aprendió mediante los experimentos 

científicos, pero pierde interés y curiosidad por la exploración de la naturaleza que le rodea. 

 
 

En el contexto continental, Ianas (2017) plantea que actualmente la celeridad de las 

transformaciones que suceden en el planeta requiere modificaciones en la “educación obje - 

tiva”, específicamente, en ciencia, tecnología e ingenierías. La educación en contenido de 

ciencias con base en la indagación desarrolla en los niños, adolescentes y jóvenes la capacidad 

de responder sus propias interrogantes y curiosidades relacionadas con el mundo donde se 

sitúan, inclinándose hacia los métodos de la experimentación o exploración. 

 
 

La UNESCO (2019) efectuó un estudio en América Latina y el Caribe donde evaluó el 

desarrollo en las áreas de Lenguaje, Matemática y Ciencias, participaron 160 mil niños de 3°  

y 4° grados de primaria, el 2019. Se obtuvo resultados negativos, ya que aún no se ha logrado 

romper esa barrera (enseñanza tradicional, falta de inversión en educación) que hace años 

no deja mejorar la educación, gran obstáculo que no deja obtener una educación de calidad. 
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En el contexto nacional, existen diferentes trabajos realizados en la asignatura de Cien- 

cia y Tecnología. Otiniano (2021), en una investigación relacionada con la competencia in- 

daga mediante métodos científicos para construir nuevos conocimientos en alumnos de primer 

grado de la I. E. “Proyecto de nivel secundaria”, en Piura; identifica ciertas deficiencias en la  

resolución de situaciones, de forma crítica, empleando los pasos del método científico y algu- 

nas herramientas científicas. Confirma la falta de motivación y uso de metodología precisa  

para desarrollar habilidades, para resolver situaciones utilizando los pasos del método cientí- 

fico, formando hipótesis, experimentando, registrando, reflexionando y sacando conclusiones 

a partir de datos y contribuir a la comprensión sobre cómo funcionan los procesos naturales y 

el mundo creado por el hombre. 

 
 

Rodríguez (2018) dice que la causa por la que no se desarrolla la competencia indaga, 

es el desinterés de los enfoques del curso de Ciencia y Tecnología. En los educadores preva- 

lece una práctica pedagógica con metodologías de repetición de contenidos, teórico-explica- 

tivas, factor que impide el desarrollo eficiente del enfoque de indagación científica. Otra causa 

son las prácticas pedagógicas tradicionales de los docentes en el área, causa vinculada con el  

factor de monitoreo y acompañamiento en la programación, las sesiones de clase se planifi- 

can sin considerar los procesos didácticos, poniendo dificultades a los estudiantes en la 

asimilación de conocimientos científicos y en la transferencia de estos a situaciones diarias. 

 
 

A nivel regional, Morillo (2018), observa que la capacidad de aprendizaje de los alum- 

nos del I.E. "Virgen de la Natividad" es baja, les cuesta manejar métodos científicos, com- 

prender y relacionarse con la realidad, por lo que se les hace difícil problematizar situaciones 

observadas en la realidad y formular hipótesis. 
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En las prácticas pedagógicas del curso de Ciencia y Tecnología, de tercer grado de 

EBR secundaria, en la I. E. “Federico Villarreal” de Túcume, durante los meses de setiembre, 

octubre y noviembre de 2019, en el lapso de seis sesiones de aprendizaje, se registró informa- 

ción en seis diarios de campo. El análisis de la información recogida permitió observar que  

los estudiantes mostraron un débil desarrollo de actividades indagatorias en relación con los  

fenómenos naturales, situación evidenciada en la escasa participación suya en las actividades 

de aula, elaboración de resúmenes poco coherentes, incumplimiento de tareas asignadas, ex- 

posiciones con predominio memorístico y análisis superficial de la información en acciones  

de estudio. Esta situación derivó en el bajo desarrollo de las potencialidades investigativas de 

los estudiantes. Ante esta constatación formativa, se proyectó diseñar un sistema de estrategias 

exploratorias que permitan desarrollar la competencia indagativa de los estudiantes diagnos- 

ticados. 

 
 

El problema de investigación tuvo la siguiente formulación: ¿qué estrategias prevén el 

desarrollo de la competencia indagativa de los estudiantes de tercer grado de EBR secundaria, 

en el área de Ciencia y Tecnología, en la Institución Educativa “Federico Villarreal” de Tú- 

cume? La hipótesis respectiva establece que, el diseño de estrategias exploratorias basadas 

en la didáctica problémica prevé el desarrollo de la competencia indagativa de los estudiantes 

de tercer grado de EBR secundaria, en el área de Ciencia y Tecnología, de la Institución Edu- 

cativa “Federico Villarreal” de Túcume. El campo de acción es el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en ciencias de la naturaleza. En el objetivo general de investigación se propuso  

diseñar un sistema de estrategias exploratorias para desarrollar la competencia indagativa de 

los estudiantes referidos. A su vez, los objetivos específicos fueron: (a) identificar el nivel de 

desarrollo de la competencia indagativa de los estudiantes; (b) sistematizar el marco teórico 
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en un conjunto de ideas-fuerza disciplinares y didácticas; (c) construir un sistema de estrate- 

gias exploratorias para desarrollar la competencia indagativa de los estudiantes; (d) validar el 

sistema de estrategias exploratorias construido. 

 
 

El Informe se estructura en tres capítulos: diseño teórico (capítulo I), diseño metodo- 

lógico (capítulo II), resultados (capítulo III). Se anticipa una introducción y se culmina con la 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía referenciada y anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 
 

Los antecedentes del problema se identificaron y examinaron en coberturas interna - 

cional (Bernal y Ruiz, 2020; Coba, 2021; Angulo y Arroyo, 2020), nacional (Díaz, 2021;  

Rímac y Esteban, 2021; Caldera y Flórez, 2022; Carrasco, 2019) y regional (Oblitas, 2020;  

Sandoval, 2020; Zavaleta, 2020). 

 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

 
 

Bernal y Ruiz (2020) tuvieron como objeto de estudio identificar las competencias  

científicas que por medio de la indagación consiguen fomentar, en la asignatura de Ciencias  

Naturales, los alumnos de aula multigrado de la sede Escolar Narapay de Maripí en Boyacá.  

Con enfoque cualitativo e investigación-acción, observación y entrevista para la evaluación 

del problema, más un examen de entrada aplicado a 12 estudiantes, se propusieron mejorar  

la competencia científica a través del diseño y ejecución de 6 talleres realizados de manera 

virtual. Las actividades permitieron acercarse a indagar de una manera adecuada el estudio 

de las Ciencias Naturales en el salón de Educación Básica primaria. Concluyeron que al con- 

ceder a los niños persistencia en un camino práctico de exploración e información sobre un  

tema y construcción de conocimientos basada en la experiencia, se producen efectos signi- 

ficativos en los aprendizajes. De este modo se contribuye a superar, en el aula rural, los obs- 

táculos formativos. 
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Coba (2021) tuvo como objetivo reanimar la indagación como competencia cientí- 

fica, en los alumnos del noveno grado, de la I. E. “Colegio Sergio Ariza”, mediante la apli- 

cación de la estrategia didáctica del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). La investiga- 

ción fue cualitativa con participación pedagógica enfocada en el uso permanente de los ma- 

teriales extraídos de pigmentos naturales; los materiales sirvieron para pintar y dar mayor  

lucidez a las aulas. Al diagnosticar la competencia científica, se observó que faltaba retroali- 

mentación y crítica a los procesos realizados a través de actividades apoyadas en tecnologías 

de la información y las comunicaciones (TICs), presentaciones en video, por ejemplo, para  

identificar patrones de aprendizaje colaborativo basados en experiencias de la vida real se  

crearon murales utilizando pigmentos naturales. Después del compromiso educativo, con- 

cluyó que se había llevado a cabo un nivel adecuado de indagación. 

 

Angulo y Arroyo (2020) tuvieron como objetivo de estudio analizar la realidad de 

un grupo heterogéneo de universitarios en relación con los estudios en la práctica de la me- 

todología de indagación científica y la promoción de habilidades cognitivas, en las aulas de 

Ciencias en el tercer ciclo, en dos instituciones públicas del Circuito 1 de la Dirección Re- 

gional de Heredia, Costa Rica. La investigación es de enfoque cualitativo y tipo fenomeno - 

lógico. Los resultados se obtuvieron a través de entrevistas, grupos focales y observaciones  

en el aula. También se utilizó el programa Atlas ti para clasificar fuentes conformado por 

una muestra de dos asesores científicos regionales de Heredia, cuatro profesores de ciencias 

y 100 estudiantes. Los resultados mostraron que, según los estándares de los asesores en  

ciencias, existe una mayor necesidad de información actualizada por parte de los docentes. 

También señalaron que, aunque los docentes planifican investigaciones, no las desarrollan  

como debe ser y las evalúan tradicionalmente. Llegaron a la conclusión de que los profesores 
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de ciencias no practicaban las estrategias necesarias para fortalecer las habilidades de razo- 

namiento. Por lo tanto, se recomienda que todos los docentes de ciencias reciban una forma- 

ción que les proporcione materiales educativos actualizados, reducir el número de estudian- 

tes por aula, utilizar herramientas tecnológicas para desarrollar una variedad de actividades 

específicas en la práctica de metodologías de investigación científica. 

 
1.1.2. Antecedentes nacionales 

 
 

Díaz (2021) tuvo como objetivo de estudio demostrar la relación entre las estrategias 

de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de indagación científica. El tipo de estudio 

fue descriptivo, de diseño no experimental. Se obtuvo un resultado positivo en el desarrollo  

de las habilidades de los alumnos con respecto a la indagación científica. Se da las recomen- 

daciones convenientes a los directivos de la institución para el desarrollo de las competencias 

de los escolares. 

 

Rímac y Esteban (2021) se plantearon como objetivos describir la experiencia para 

la enseñanza de las ciencias, que permitió implementar el Servicio Meteorológico Escolar 

(SME) y describir la estrategias de enseñanza de las ciencias que permite fortalecer la com- 

petencia de indagación mediante el SME. La investigación fue cualitativa, con diseño de 

investigación-acción. Participaron 22 estudiantes, 15 de los cuales se dividieron en estudian- 

tes de 1º a 5º año que conformaron el SME, y 7 estudiantes de segundo año participaron 

directamente en la estrategia de indagación. Los resultados muestran que los estudiantes ex- 

perimentan todas las etapas de una estrategia de investigación: identificación de problemas, 

diseño de estrategias de investigación, generación y registro de datos, análisis, evaluación y 

comunicación de datos. Concluyeron que la experiencia de innovación en la educación 
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científica permitió la realización del SME. La estrategia de enseñanza de las ciencias permi- 

tió fortalecer las habilidades investigativas de los estudiantes que participaron en la investi - 

gación. 

 

Caldera y Flórez (2022) propusieron como objetivo determinar la competencia de 

indagación en el aprendizaje del entorno físico, en ambientes e-Learning, a partir del diseño 

de una unidad didáctica en Física, en estudiantes de 5°. El estudio se dividió en tres fases: se 

reconocieron los niveles de habilidad relacionados con las habilidades de investigación de 

los estudiantes, se detallaron las preocupaciones de los profesores sobre las habilidades de 

investigación y se integraron unidades de aprendizaje en el proceso de trabajo del curso 

para desarrollar el dominio de esta competencia y el desarrollo del pensamiento crítico. Se 

empleo el método cualitativo con una perspectiva descriptiva de estudio de caso, utilizando 

herramientas como la rúbrica de evaluación IEPP, visitas a ocho docentes locales y un ar - 

chivo bibliográfico para evaluar a 20 estudiantes de educación básica. También se utilizaron 

como técnicas de análisis de datos el análisis temático, el uso de diversas fuentes de datos 

y la revisión de documentos. La conclusión fue que el 45% de los estudiantes tenían el nivel 

más bajo de habilidades de investigación. Esto quiere decir que se sustenta la necesidad de 

brindar espacios de aprendizaje orientados a fortalecer esta habilidad a través de la explo- 

ración de unidades didácticas y métodos de indagación. 

 
Carrasco (2019) examinó el predomino del método científico como estrategia didác- 

tica en el logro de la competencia “indaga mediante métodos científicos para construir 

conocimientos”. El estudio se llevó a cabo utilizando un enfoque cuantitativo y descriptivo. 

Se utilizó un diseño cuasiexperimental con una  muestra de 120 personas, todas ellas 
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estudiantes. La muestra se dividió en dos grupos de trabajo: uno experimental y otro de con- 

trol, con 30 personas en cada grupo. Se realizó un pretest para ambos grupos y se llevaron a 

cabo 12 sesiones de incentivo siguiendo los pasos del proceso científico. Los datos obtenidos 

fueron analizados utilizando el programa estadístico IBM SPSS, y se obtuvo un resultado de 

confiabilidad de los datos de 0,644. Se realizaron pruebas estadísticas para demostrar las 

hipótesis planteadas. Además, se llevaron a cabo pruebas posteriores en los grupos de control 

y experimental. La conclusión del estudio confirma que el uso del "método científico como 

estrategia educativa" contribuye significativamente al logro de la competencia. Los progra- 

mas de intervención tienen beneficios que mejoran el desempeño del aprendizaje de los es- 

tudiantes en los campos de las ciencias. 

 
1.1.3. Antecedentes regionales 

 

 
Oblitas (2020) tuvo como objetivo mostrar cómo la indagación contribuye en la labor 

educativa. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental, con pruebas previas y poste- 

riores administradas a 90 estudiantes, 45 de los cuales recibieron incentivos. La hipótesis de 

trabajo establece que la investigación científica de los estudiantes aumentará a medida que 

se diseñen y apliquen programas experienciales. Cada sesión duró 3 horas y se llevaron a  

cabo 12 sesiones en intervalos de 6 semanas para un total de 36 horas de instrucción. Este 

programa se realizó utilizando materiales de laboratorio y medios técnicos. La comunidad 

experimental logró un 54% de desempeño percibido y un 31% de desempeño clave luego de 

aplicar el programa. Los resultados de esta investigación mostraron que las habilidades de 

investigación científica de los estudiantes mejoraron. 

 
Sandoval (2022) delineó como objetivo demostrar la efectividad de un software 
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educativo específico en la mejora del aprendizaje de habilidades investigativas a través del 

método científico para la construcción de conocimientos en campos científicos y tecnoló - 

gicos entre estudiantes de quinto grado de educación secundaria. Esta metodología se aplicó 

en un diseño con 34 estudiantes divididos en dos grupos. Un grupo experimental incluyó a 

19 estudiantes y el otro grupo control incluyó a 15 estudiantes y fue un cuasiexperimento. 

Concluye diciendo que la aplicación del software educativo “Tecnología Educativa Física” 

tiene un gran impacto en el desarrollo de la capacidad de investigar utilizando el método 

científico para la construcción del conocimiento, teniendo en cuenta las diversas etapas de 

evaluación de dimensiones y situaciones, los métodos de enseñanza virtual, se evaluó la 

dimensión problema, la estrategia de diseño para realizar investigaciones, generar y regis - 

trar datos e información, analizar datos e información, y evaluar y comunicar procesos y 

resultados de investigación. Según la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney para con- 

firmar los resultados del pretest y postest, el valor fue de: U = 105,000, (p = 0.748 > 0.05), 

no significativo para el grupo de control y significativo para el grupo experimental: U = 

32,000 (p = 0,000 < 0,05). En conclusión, la eficacia del software de aprendizaje es clara y 

se han logrado mejores resultados de aprendizaje en los estudiantes. 

 
Zavaleta (2020) se propuso diagnosticar la influencia de la aplicación de las estrate- 

gias de apoyo para potenciar la investigación científica en estudiantes de 4to grado b. La in- 

dagación se sustenta en la teoría de Bunge, las estrategias son asumidas como un procedi- 

miento que sirve para la resolución de un conjunto de problemas relacionados con los cono- 

cimientos, escenario formativo donde es indispensable el uso de técnicas especiales para  

cada campo. Otra base teórica la aporta la teoría de Bruner, específicamente, en relación con 

la interacción de la enseñanza y el aprendizaje, destaca las dificultades de aprendizaje 
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advertidas en el docente y el estudiante. La investigación tuvo diseño cuasiexperimental, con 

una muestra de 74 estudiantes de una población conformada por 217 estudiantes. A los es- 

tudiantes de la muestra se les aplicó un pre y postest, además, de un cuestionario a los apren- 

dices de 4to año para medir el nivel de indagación científica. Los resultados muestran que al 

principio los aprendices tenían un nivel muy bajo de indagación científica, según los datos 

de pretest, con un 69 % para el grupo control y un 84 % para el grupo experimental. Luego 

del diseño y aplicación del proyecto de estrategias de apoyo a los estudiantes que formaron 

parte del grupo experimental, el postest mostró resultados favorables acerca del nivel de 

indagación científica: el grupo control tuvo un resultado de 19 % y el grupo experimental 

un 89 %. Se demostró que las estrategias de apoyo potenciaron de forma significativa 

el nivel de investigación científica en los estudiantes que fueron parte del estudio. De esta 

manera, la indagación científica se posiciona como una competencia de los estudiantes apta 

para ser mediada estratégicamente en función de su desarrollo, en este caso, a través de es - 

trategias de apoyo focalizadas en las dimensiones cognoscitivas de la indagación. La inter - 

vención estratégica y los efectos positivos logrados en el desarrollo de la competencia inda- 

gativa dan cuenta de la validez de la intervención didáctica. 

 
En suma, las investigaciones que conforman los antecedentes internacionales, nacio- 

nales y regionales tienen como característica común el aporte e innovación en la dimensión  

estratégica didáctica para el progreso de la competencia indagativa vinculada a la asignatura 

de las Ciencias Naturales. La indagación se ha fijado como una clave de aprendizaje y hacia 

ella concurren los procesos formativos alternativos centrados en el desarrollo estratégico, es 

decir, focalizados en la dimensión metodológica de la didáctica. 
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1.2. Bases teóricas 

 

 
Las bases teóricas se organizan según los fundamentos requeridos por cada una de las 

categorías de estudio: estrategia exploratoria (categoría solución) y competencia indagativa 

(categoría problema). Para cada categoría se delinean sendas perspectivas de teorización: (a) 

enfoques teóricos para la estrategia exploratoria; (b) enfoques didácticos para la competencia 

indagativa. 

 
Los enfoques teóricos de la estrategia exploratoria son: positivista, mayéutico e in - 

vestigativo-exploratorio. Los enfoques didácticos de la competencia indagativa son: pro - 

blémico, de alfabetización científica y tecnológica, y de indagación científica. 

 
1.2.1. Enfoques teóricos: estrategia exploratoria 

 

 
Los enfoques teóricos de la estrategia exploratoria se ordenan según tres líneas de 

aportes: 

Enfoque positivista (Reale y Antiseri, 1998). 

Enfoque mayéutico (Bedoya, 1998) 

Enfoque exploratorio (Escorcia, 2017). 

 

 
Las tres perspectivas refieren en el conocimiento de la realidad, explican el proceder 

y la actitud cognoscitiva del sujeto acerca del mundo como objeto de conocimiento, aportan 

ideas-fuerza para entender, delimitar y tomar proposición en relación con el rol cognoscitivo 

de la exploración en las prácticas investigativas. Desde los postulados de estos tres enfoques 

se deriva el sentido de la estrategia exploratoria como categoría-solución de este estudio. 
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Enfoque positivista 

 

 
El positivismo es una doctrina filosófica creada por el francés Augusto Comte, quien 

defiende que los saberes se obtienen sobre la base de la práctica o la misma experiencia, y 

el medio para conseguirlo es el método científico (Reale y Antiseri, 1998). Como cosmovi- 

sión, para el positivismo la ciencia debe abandonar toda preocupación de conjugar lo mate- 

rial y espiritual, pues metodológicamente debe partir del hecho o fenómeno y describirlo sin 

pretender entrar a explicarlo en sus relaciones más esenciales, pues carece de sentido cientí- 

fico hacerlo, lo único válido es el experimento que, en la práctica, comprueba la descripción 

anterior (Álvarez, 2004). 

 

Para Miranda y Ortiz (2020), mediante la solución de un problema, el investigador 

llega a la verdad definitiva, para esto, él deberá abordar cualquier problema de la realidad 

dejando a un lado su vida personal, religión o costumbre, o, mejor dicho, ser una persona  

neutra ante cualquier problemática a indagar. Mediante la acción y la experiencia se experi- 

menta, mide y clasifica el proceso llamado método científico. 

 

La realidad funciona con leyes naturales. Las leyes naturales son las reglas en que 

el mismo individuo tiende a sujetarse y persistir para subsistir en lo que la naturaleza da:  

todo lo que se ve es un hecho real, no imaginario. Respecto al espíritu positivo, Comte anota 

la ley de los tres estadios por los que pasan el cuerpo y alma: (a) teológico, referido a lo divino 

o poder sobrenatural, las causas de los fenómenos naturales son invisibles debido al poder de 

un ser superior al poder de los humanos; (b) metafísico, una cosa, idea o esencia causa el 

fenómeno; (c) positivo, deja atrás las dos leyes anteriores y se centra en interrogar acerca del 
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origen de las cosas, hechos o fenómenos de la naturaleza, desde el planeta entero hasta el  

universo infinito, valiéndose de la razón y la visión para observar, experimentar y producir 

una afirmación, teoría o ley conforme a lo investigado (Reale y Antiseri, 1998). Para Rojas  

(2017), una ley natural debe ser verdadera y algunas de ellas relacionadas entre sí. Física- 

mente, la ley natural surge de las observaciones y experimentos repetidos constantemente en 

un tiempo determinado, luego es comparada y aceptada por la comunidad científica. 

 

La realidad se organiza en procesos relacionados por causa-efecto. Según Álvarez 

(2004), las relaciones de causa-efecto son consecuencia de todo fenómeno, hecho o proceso 

natural y social producido por otro, considerando la causa que lo generó. La causa representa 

el fenómeno, o los fenómenos, que anteceden a otros, para dar origen al efecto que constituye 

el fenómeno generado por la acción de aquellos. La realidad, en este sentido, se mueve sobre 

la base de relaciones causales: un proceso explica las condiciones de otro. Bunge (1997) dice 

que “todo lo que llega a ser, nace por obra de alguna causa” (p. 18), por lo tanto, el conoci- 

miento acerca de las relaciones causales entre fenómenos aporta un camino para explicar 

científicamente, conocer las leyes que lo producen y ponerlas al servicio de la humanidad. 

Las regularidades de la relación causa-efecto adquieren el estatus de leyes cuya existencia 

es objetiva, más allá de las intenciones o intereses de los sujetos. Álvarez (2004), asimismo, 

anota que el método causal es un modelo que al ser aplicado precisará las propiedades, cua- 

lidades y variables que contiene un objeto de estudio, determinando así las relaciones entre 

causas y efectos. La relación causa-efecto es el factor central en el funcionamiento de los 

procesos. La exploración tiene la función de acceder al conocimiento de las causalidades. 
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Enfoque mayéutico 

 

 
La mayéutica es un método o técnica fundada por Sócrates, designa un proceso inda- 

gativo e instructivo que consiste en realizar preguntas a una persona orientándola para que 

vaya descubriendo conceptos latentes u ocultos en su mente. Mediante el cuestionamiento 

alguien orienta o guía a otro hacia el conocimiento no conceptualizado. 

 

La mayéutica permite saber aquello que concibe otro después de hacerlo razonar, ya 

sea demostrando un resultado de aspecto falso, mentiroso u otro de apariencia real. Echego- 

yen (2009) señala que la mayéutica consiste en entrar en diálogo y llegar a una razón o 

conocimiento. Mayéuticamente, el sujeto crea su propio conocimiento con la guía y acompa- 

ñamiento del maestro: no se receptan conocimientos, sino que se indaga para construir los 

propios saberes. 

 

Sobre la base de los aportes de Bedoya (1998), en relación con la dimensión meto- 

dológica de la mayéutica, se sistematizan las siguientes ideas-fuerza: 

 

Evidenciar el estado de opinión. La mayéutica supone que ignorar no significa des- 

conocer, sino expresar y creer una opinión. Las opiniones son contenidos al alcance de los 

ignorantes. La ignorancia no es una falta de conocimiento, sino un estado de satisfacción. 

Porque "las mentes de los hombres ignorantes están llenas de opiniones, conocimientos es- 

purios e ideologías que consideran verdaderos conocimientos". Porque nunca reflexionó en  

ellos. (p. 36). Por tanto, los métodos de formación no deben ser informativos. Sino que de- 

bemos “comenzar por exponer este estado de ignorancia, para que los aprendices tomen 
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conciencia y sepan en qué estado de ignorancia se encuentran, incluso si están convencidos 

de lo contrario, además si creen que tienen la cabeza ocupada con muchas opiniones e ideas. 

(p. 37). El análisis de las opiniones (doxa) es un punto de partida en la ruta cognoscitiva. 

 

Suscitar la duda. De esta manera, el método mayéutico, si se propone evidenciar el 

estado de ignorancia, debe iniciar suscitando la duda: socráticamente equivale al “sólo sé 

que nada sé”, punto de partida del conocimiento, sin una duda inicial no hay conocimiento 

posible que encaminar. La duda es la partera del conocimiento, ella orienta el alumbramiento 

del conocer, lo hace pasar de la oscuridad de la opinión (doxa), ignorar, a la luminosidad del 

conocimiento (verdad), conocer. Tomar conciencia del no saber es el inicio del saber. 

 

Suscitar el deseo de saber. Tomar conciencia del no saber es el inicio del saber, se 

procede con la reminiscencia, el alumbramiento de un saber adormecido por la opinión. Edu- 

cativamente implica orientar a la persona para que ella misma descubra y se reencuentre con 

las ideas y acceda de este modo a la verdad, lo que equivale a desarrollar su capacidad de 

pensar. 

 

Suscitar a través del diálogo. La suscitación se produce a través del diálogo, “me- 

diante una sucesión de preguntas hábilmente hechas buscando por medio de la ironía reco- 

nocer y advertir los conocimientos aparentes u opiniones” (p. 38). Este es el sentido mayéu- 

tico, un procedimiento dialógico, suscitador de dudas, reminiscencias que hagan transitar a  

la persona del espacio de la opinión (no saber) al espacio de la verdad (sí saber): un “arte de 

dar a luz ideas”, una actividad que “hace surgir los conocimientos verdaderos” (p. 38). 
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Enfoque de investigación exploratoria 

 

 
Para Escorcia (2017), la investigación exploratoria es un tipo de indagación prelimi- 

nar que inicia otras investigaciones y tiende a incrementar el conocimiento en temáticas que 

han sido poco estudiadas o reconocidas. En los estudios exploratorios no es posible la for- 

mulación de una hipótesis, pues se enfocan en la obtención de un conocimiento de aquellos  

fenómenos nuevos, del cual no hay todavía información detallada que los describa y tampoco 

un registro sistemático. 

 

Hernández (2014) afirma que los estudios exploratorios permiten la familiarización 

con los fenómenos cercanamente desconocidos, permiten reunir información que encami- 

nará al investigador a realizar nuevas investigaciones acerca de un contexto en específico, 

pero de una manera más completa, abren la posibilidad de indagar problemas nuevos me- 

diante la identificación de conceptos o variables prometedoras, sugieren afirmaciones y 

postulados que abrirán las puertas para la realización de futuras investigaciones. 

 

La investigación exploratoria aborda procesos poco estudiados, no permite la formu- 

lación de hipótesis debido a la falta de información, participa en el estudio de fenómenos 

poco conocidos que van identificándose poco a poco con el paso del tiempo. La investigación 

exploratoria se apoya en algunas técnicas como revisión documental, encuestas, observacio- 

nes de campo. La implementación de la investigación exploratoria adiestra y desarrolla ha - 

bilidades en investigación, sienta las bases de investigaciones mayores, respaldadas en la 

competencia de indagación de distintas áreas de acción y desempeño cognoscitivo. 
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Estrategias exploratorias 

 

 
Sambrano (2005) define la estrategia como un conjunto de actividades que encami- 

nan u orientan a una persona hacia la consecución de un objetivo que se busca lograr. Las 

estrategias representan actividades y procedimientos que los estudiantes realizan, se plantean 

con anticipación y se eligen en el momento adecuado para su uso. Gutiérrez et al. (2013) 

afirma que la estrategia se encarga de la dirección a largo plazo y mantiene una organización 

en el tiempo. Las estrategias exploratorias, entonces, son actividades organizadas y tempo - 

ralizadas orientadas a incursionar en sectores de realidad aún no conocidos, espacios donde 

es posible iniciar un recorrido cognoscitivo. 

 

Para Sergnini et al. (2013), las estrategias exploratorias son cualquier recurso o acti- 

vidad que permita la realización de una exploración, son acciones o actividades de un proceso 

que conduce a la realización de ciertos objetivos buscados intencionalmente. Las estrategias 

son herramientas que el estudiante usa al empezar la exploración de un tema particular que 

necesita aclarar y conocer mejor. En el curso de Ciencia y Tecnología, las estrategias explo- 

ratorias permiten que los aprendices construyan su propio conocimiento mediante la indaga- 

ción. 

 

Las estrategias exploratorias, por su condición de actividades o procedimientos que 

incursionan en sectores poco conocidos o desconocidos de la realidad, se presentan como 

procesos aptos para ser replicados en una formación básica que busca alfabetizar a estudian- 

tes en las prácticas de producir conocimiento científico acerca de la realidad natural. Las 

estrategias exploratorias son actividades de iniciación en la lógica de la ciencia. 
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1.2.2. Enfoques didácticos: competencia indagativa 

 

 
Los enfoques didácticos de la competencia indagativa toman en cuenta tres líneas 

 

de aportes:  
 
• Enfoque problémico (Bravo, 1997). 
 

• Enfoque alfabetizador científico y tecnológico (Artadi, 2019). 
 

• Enfoque de indagación científica (Minedu, 2015). 
 

 
 

Las tres perspectivas tienen sentido pedagógico y contienen aportes acerca de la apli- 

cación problémica y la intención formativa de las potencialidades científicas de los estudian- 

tes en la enseñanza-aprendizaje básica. 

 

Enfoque problémico 

 

 
La didáctica problémica es una práctica formativa centrada en el proceso de descubrir 

o producir algo nuevo, acorde con las exigencias del actuar social, que persigue, también, un 

carácter gnoseológico (Arizaga, 2015). El proceso problémico se inicia con la formulación  

del problema de una determinada realidad sobre la base de preguntas problemáticas que con- 

ducen hacia una solución. En la didáctica problémica, el docente es mediador y el estudiante 

soluciona el problema planteado. La enseñanza-aprendizaje problémica es un quehacer do- 

cente orientado hacia el desarrollo del espíritu científico, la autonomía y potencialidades de 

apropiación de saberes. En esta didáctica el conocimiento se construye desde la problemati- 

zación del objeto de estudio, de la duda e identificación de vacíos, brechas, tensiones o con- 

tradicciones en la realidad a indagar. 
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Bravo (1997) propone las siguientes ideas-fuerza respecto a la didáctica problémica: 

primero, es una vía para organizar y superponer cualquier teoría del conocimiento para que 

el aprendiz se apropie conscientemente de la realidad abordada en el transcurso de la ense - 

ñanza; segundo, toda clase debe partir de una situación problémica; tercero, el docente debe 

apoyarse en la exposición problémica, el método investigativo y la conversación heurística; 

cuarto, considerar los conocimientos previos de los alumnos; quinto, el docente es mediador 

con una condición limitada en el proceso constructivo del aprendizaje del estudiante; sexto, 

el estudiante desarrolla su espíritu creativo e indagativo en la construcción del saber; sép- 

timo, se crea un estudiante autónomo que piensa por sí mismo y no depende de otros cuando 

se toman decisiones. 

 
El aporte de Bravo contiene una secuencia didáctica problémica que incluye la pro- 

blematización como un momento de la búsqueda investigativa y práctica heurística, se pro- 

blematiza para investigar, para resolver las dudas del conocimiento a partir de la evidencia 

y la interacción. El sentido problémico de la propuesta de Bravo se sustenta en la identifica- 

ción reflexiva de dudas cognoscitivas, saberes que hurgan en una realidad que presenta as- 

pectos aún no aclarados, que demandan de la activación de un método, la búsqueda de res- 

puestas y el requerimiento al estudiante de acciones cognoscitivas constructivas, creativas e 

indagativas, quehaceres que lo han de formar como un sujeto con autonomía en su pensa- 

miento. La situación problémica se establece como el germen de la problematización, de la  

distancia que separa una situación real y una situación deseada. 
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Todo proceso de conocimiento inicia con la problematización. La problematización 

es un proceso complejo que permite descubrir gradualmente lo que se pretende investigar, es 

el momento de cuestionamiento y clarificación acerca del problema que se investiga. Para  

Sánchez (1993) los problemas están hechos de información imprecisa, están separados y ais- 

lados unos de otros sin ninguna relación que los articule. La problematización contiene las  

acciones que conducen a formular y evaluar posibles problemas de investigación para esta- 

blecer las preguntas que encaminan el devenir del conocimiento; comienza identificando una 

necesidad concreta, la falta de conocimiento o una contradicción dentro de los enfoques dis- 

ponibles de investigación. La capacidad de observación del investigador, su experiencia y  

creatividad permitirán detectar vacíos de información. El investigador problematiza cuando 

interroga, cuestiona, discute y polemiza. 

 

La problematización se contextualiza. Según Guzmán (1997) durante la etapa de 

problematización el investigador cuestiona y aclara el objeto de estudio, lo que le lleva iden- 

tificar el problema a investigar, determina el contexto espacial y temporal, así como las re- 

laciones de causalidad y dependencia entre las variables del problema. La contextualización 

permite ubicar, delimitar e identificar la dirección y sentido de una situación problemática.  

No existe un problema que no esté relacionado con un contexto específico en términos de espacio y 

tiempo. Todo problema se sitúa en un lugar y momento determinados, y está presente en dimensiones 

que contienen factores que influyen en las condiciones y modos en que se presenta. El espacio y el 

tiempo aportan elementos que moldean el problema. Además, el contexto es procesual y conlleva la 

identificación de una relación de causalidad, ya que las variables del problema establecen entre sí una 

forma de relación contextualizada. 



22 
 

 

Enfoque de alfabetización científica y tecnológica 

 

 

De acuerdo con Artadi (2019), la alfabetización científica y tecnológica tiene como  

propósito sumar esfuerzos para que los estudiantes formados en una institución educativa 

desarrollen la capacidad de reflexionar sobre las implicancias y aplicaciones relacionadas 

con lo político, económico y personal, factores que le permitan tomar decisiones acerca de 

la base de la ciencia y tecnología. El Minedu (2018) señala que la educación en ciencia y  

tecnología no busca formar obligatoriamente científicos, sino que prevé el ámbito en que  

cada estudiante habría de desarrollar su pensamiento crítico, le permite acceder a cierta in- 

formación científica básica, cuando un estudiante tenga los elementos de juicio que le lleven 

a tomar decisiones democráticas e informadas sobre temas que le competen atender como 

ciudadano y persona, se dirá que está alfabetizado en ciencia y tecnología. 

 
 

La alfabetización científica y tecnológica es de suma importancia para que todo es- 

tudiante del siglo 21 sepa desenvolverse adecuadamente y reconozca el papel que cumple la 

ciencia y tecnología en su vida personal y ante la sociedad en que vive. El entendimiento de 

las implicancias y aplicaciones de la ciencia a la experiencia social es el propósito de la 

alfabetización científica. 

 
 

Artadi (2019) añade que la alfabetización científica está guiada por una cultura cien- 

tífica fundamental que incluye puntos importantes, como el estudio del origen de la ciencia  

y consideraciones filosóficas y sociológicas con énfasis en la práctica científica, los roles y  

los métodos científicos, establece el estado actual de las teorías científicas y actividades de 

la comunidad científica, además de los hechos, conceptos y teorías concretas que participan 
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en la aplicación del conocimiento científico o uso de este conocimiento en situaciones reales 

y simuladas, incluso establece las capacidades y tácticas científicas, la familiarización con 

los procedimientos científicos y el uso de aparatos y equipos, las interacciones con la tecno- 

logía, la comprensión de los aspectos científicos, estéticos, económicos, sociales y utilitarios 

de posibles soluciones (énfasis en la resolución práctica de problemas) y asuntos socioeco - 

nómicos-políticos y ético-morales en ciencia y tecnología (p. 6). 

 
 

Enfoque de indagación científica 

 

 

El enfoque de indagación científica no solo está enfocado en recibir información de 

ciencia, sino también en ¨hacer ciencia”. Para esto, se basa en la forma de aprender y en las 

metas que el estudiante deberá lograr durante su aprendizaje. Según el Minedu (2015), la 

investigación científica es un enfoque que moviliza un conjunto de procesos que llevan a los 

estudiantes a desarrollar habilidades científicas en indagación permitiendo la construcción y 

comprensión de nuevo conocimiento científico. Harlen (2013) dice que la indagación es uti- 

lizada en educación y en la vida diaria como un término que se basa en la búsqueda de ex- 

plicaciones e información mediante preguntas, a veces se asemeja con la investigación o la 

búsqueda de la verdad. 

 
 

En el ámbito educativo, la indagación es aplicada en distintas áreas del conocimiento: 

historia, geografía, matemáticas, tecnología. Cuando se formulan preguntas, se reúnen evi- 

dencias y plantean explicaciones. En cada dominio temático surgen varios tipos de conoci- 

mientos y comprensión. La indagación científica conoce y comprende el mundo natural y  

artificial, interactúa directamente con la realidad mediante la generación y recolección de 
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información, utilizada como evidencia en el momento de poner a prueba las explicaciones de 

los fenómenos y eventos naturales o creados por el hombre. 

 
 

Acerca del enfoque de indagación, Minedu (2016) dice que los estudiantes aprenden 

a partir de la experiencia, identifican problemas, investigan sobre él, proponen hipótesis y 

comparan en la acción, generan ideas científicas claves que permiten construir conocimiento, 

los lleva a entender el mundo que les rodea, se basa en habilidades utilizadas por los cientí- 

ficos: formular preguntas, recolectar datos, analizar evidencias, compararlas con información 

ya conocida hasta el momento, discutir resultados y construir conclusiones. 

 
 

Acerca del enfoque de indagación científica, Ciprián (2019) dice que es asumido para 

la enseñanza de la ciencia, sustentado en el constructivismo, el estudiante es un agente res- 

ponsable de su aprendizaje, construye o estudia conocimiento usando los procedimientos de 

la ciencia, interactúa con el entorno y comprende el mundo a su alrededor, utiliza conoci- 

mientos científicos en contextos o situaciones nuevas. Poma (2022) afirma que la enseñanza 

de la ciencia mediante la indagación científica ayuda al estudiante a acercarse hacia un apren- 

dizaje más significativo, la curiosidad investigativa alimentada por interés del estudiante 

hace que se priorice la resolución de problemas, el cuestionamiento y la toma de decisiones 

adecuadas a ciertos problemas. 
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Competencia indagativa 

 

 
Competencia es “la capacidad de mezclar un conjunto de habilidades para lograr un  

fin específico en una situación específica mientras se actúa de forma adecuada y ética”  

(Minedu, 2016, p.29). Por lo tanto, al desarrollar habilidades de investigación, los estudian- 

tes podrán aportar conocimientos al funcionamiento de los mundos natural y artificial que  

existen en la vida de todos los humanos. Como resultado, actitudes como la creatividad y 

la curiosidad fomentan una mente inquisitiva para aprender cosas nuevas. 

 
Con la competencia indaga, los estudiantes problematizan situaciones, formulan pre- 

guntas indagatorias e hipótesis, objetivos, diseñan estrategias que los lleven a comprobar la 

hipótesis, generan y registran datos e información en función a su experimentación sobre lo 

que se pretende probar, analizar datos e información que ayudará en el establecimiento de 

sus conclusiones, para luego evaluar y comunicar el proceso y resultados de su indagación 

usando un lenguaje científico. 

 
Las capacidades son “recursos para un comportamiento apropiado y representan los  

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para enfrentar situaciones 

que requieren solución. Son las operaciones de nivel inferior con las que se relacionan las  

competencias” (Minedu, 2016, p. 30). 

 
En cambio, los conocimientos son “teorías, conceptos y procedimientos que la hu- 

manidad ha dejado atrás en diversos campos del conocimiento”, y las escuelas son capaces  

de incorporar conocimientos construidos y verificados por la sociedad global y las socie- 

dades en las que se inserta, así como conocimiento que también los estudiantes pueden 
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construir. Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso vivo, lejos de una repetición mecánica 

y rutinaria de conocimientos ya elaborados (Minedu, 2016). 

 
Por otro lado, las habilidades se refieren al talento, experiencia o aptitud de una per- 

sona para realizar con éxito una tarea. Las habilidades pueden ser de naturaleza social, cog- 

nitiva o motriz. Por último, una actitud es una disposición o tendencia a actuar de acuerdo 

con o en contra de determinadas circunstancias y es la forma en que uno habitualmente 

piensa, siente y actúa de acuerdo con los valores que se van formando a lo largo de la vida 

mediante las experiencias vividas y la educación recibida (Minedu, 2016). 

 
La competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos 

desarrollada en la asignatura de Ciencia y Tecnología busca que los alumnos sean los propios 

constructores de sus aprendizajes acerca del mundo natural y artificial en que está inmerso, 

llevándolos a conocer su estructura y funcionamiento. 

 
El apoyo de procedimientos científicos lleva a los aprendices a reflexionar acerca de 

lo que saben y cómo llegaron a saberlo. Por lo tanto, actitudes como la curiosidad, asombro 

y escepticismo motivan la exploración de la realidad. Cuando el estudiante trabaja la com- 

petencia indaga con métodos científicos que le permiten construir conocimientos, está desa- 

rrollando las siguientes capacidades: 

 
a) Problematiza situaciones para hacer indagación, consiste en que los estudian- 

tes formulen preguntas indagatorias sobre hechos y fenómenos naturales te- 

niendo en cuenta las variables independientes y dependientes. Así mismo, de va- 

riables intervinientes que podrían influir en su indagación. En donde, también los 
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estudiantes plantean su hipótesis y objetivos a seguir para dar solución al pro- 

blema detectado. 

 
b) Diseña estrategias para hacer indagación, consiste en que los estudiantes esta- 

blezcan métodos o procedimientos que los lleven a verificar la hipótesis. En 

donde, la variable independiente entre en acción sobre la dependiente y las va- 

riables intervinientes sean controladas. Aquí también, los estudiantes deberán te- 

ner en cuenta los datos que van a necesitar y de dónde los van a obtener. Te- 

niendo en cuenta, los materiales e instrumentos a utilizarse. 

 
c) Genera y registra datos e información, consiste en que los aprendices comprue- 

ben si su hipótesis planteada es correcta o incorrecta mediante una serie de ex- 

perimentos del fenómeno o hecho en estudio. Para lo cual, deberá tener en cuenta 

la repetición del experimento una y otra vez para tener más confiabilidad en los 

datos que se obtienen de las mediciones. Así mismo, aquí es donde se harán uso 

de materiales e instrumentos de medición, teniendo en cuenta, la incertidumbre 

y el error sistemático que pueda surgir. Finalmente, los datos obtenidos sobre el 

procedimiento que llevó a verificar la validez de la hipótesis serán representados 

en gráficas dobles o lineales. 

 
d) Analiza datos e información, consiste en que los estudiantes, expliquen utili- 

zando fórmulas, modelos y gráficos (ya elaborados) que le lleven a la construc- 

ción de resultados sobre las variables en estudio. En donde, se pueda encontrar 

relaciones de tipo cualitativas como cuantitativas. Que les ayuden a formular 

conclusiones, producto de la contrastación entre la comprobación de la hipótesis 
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y la complementación con fuentes de información científica seleccionada sobre 

el fenómeno o hecho que se está observando. 

e) Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación. Los estudian- 

tes escriben y socializan los resultados de su indagación, los sitúan en el espacio 

de la comunidad de lectores que reciben y asimilan el conocimiento producido. 

Exponen los argumentos suficientes respecto a los hallazgos cognoscitivos rea- 

lizados. Asimismo, mostrar las dificultades que se identificaron durante el pro- 

ceso de la indagación y finalmente proponer nuevas indagaciones provenientes 

del fenómeno o hecho estudiado. 

 
El desarrollo de las capacidades implicadas en la competencia “indaga mediante mé- 

todos científicos para construir conocimientos”, permitirá desarrollar en el estudiante sus 

potencialidades investigativas, le consentiría apropiarse de los procesos e instrumentos de 

estudio, disponer de una mirada científica de la realidad. De esta manera, el desarrollo com- 

petente se establece como soporte de las exigencias que al estudiante de educación básica le 

plantean la etapa formativa siguiente, delineada en los estudios superiores, instancia en que  

los saberes investigativos toman roles de ejes de estudio, pues la práctica educativa superior 

se asocia con las dimensiones investigativas. 

 
El desarrollo indagativo de los estudiantes les facilitará insertarse en las esferas de 

las prácticas investigativas que generan explicaciones acerca del “mundo físico”, hará del 

estudiante un sujeto de conocimiento que mira la realidad, duda acerca de ella y busca las  

respuestas que le permitan comprenderla. 
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Sentar las bases de una aptitud y actitud científica ante la realidad es una meta espe- 

rada de la escuela llamada precisamente básica. Los estudiantes que transitan por la etapa 

escolar requieren formar una cultura investigativa que les facilite interiorizar aspectos bási- 

cos del proceso de producción del conocimiento, que asuma el saber científico como una  

dimensión de su proceso de culturación. 

Tabla 1 

Sistema de enfoques y categorías del diseño teórico 
Diseño teórico 

Enfoques teóricos Enfoques didácticos 

 

Enfoque 
positivista 

 

Enfoque 
mayéutico 

 

Enfoque 
exploratorio 

 

Enfoque 

problémico 

 

Enfoque de alfabetización 
científica y tecnológica 

 

Enfoque de indaga- 
ción científica 

Reale y Antiseri 

(1998) 

Bedoya 

(1998) 

Escorcia 

(2017) 

Bravo 

(1997) 

Artadi 

(2019) 

Minedu 

(2015) 

 

El conocimiento 
 

Hacer mayéu- 
 

Tipo de investi- 
 

Es una vía para 
 

Proceso cuyo propósito 
 

Enfoque que movi- 

se obtiene sobre tica es eviden- gación prelimi- organizar y su- es sumar esfuerzos para liza un conjunto de 

la base de la ciar el estado de nar que inicia perponer cual- que los estudiantes procesos que desa- 

práctica o la pro- opinión, susci- otras investiga- quier teoría del desarrollen la capacidad rrollan habilidades 

pia experiencia. tar la duda, sus- ciones y ayuda conocimiento de reflexionar acerca de científicas relacio- 

 citar el deseo de en la producción para que el las implicancias y apli- nadas con la inda- 

 saber, suscitar a de más conoci- aprendiz se caciones vinculadas con gación y permite al 

 través del diá- mientos en te- apropie cons- lo político, económico y estudiante construir 

 logo. máticas que han cientemente de personal, que los lleven y comprender el 

  sido poco estu- la realidad abor- a tomar decisiones ade- nuevo conoci- 

  diadas. dada en el trans- cuadas en base a la miento científico. 

   curso de la en- ciencia y tecnología.  

   señanza.   

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Categoría solución Categoría problema 

Estrategia  exploratoria  Competencia  indagativa  

 

 
1.3. Definición y operacionalización de la categoría problema 

 

 
Las dimensiones e indicadores indagativos se basan en las capacidades y desem- 

peños de tercer grado de EBR secundaria, área Ciencia y Tecnología (Minedu, 2017). 
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Tabla 2 

Operacionalización de la categoría problema 
 

Categoría 
problema 

Definición Dimensio- 
nes 

Indicadores Técnica Instrumento 

 
Competencia 

indagativa 

 
Es una compe- 

tencia en la 
que el estu- 
diante com- 
bina un con- 

junto de capa- 
cidades y uti- 
liza los pasos 

del método 
científico con 
el fin de cons- 
truir el conoci- 

miento cientí- 
fico. 

 
“Problema- 

tiza situa- 
ciones” 

 
1. “Formula el problema mediante preguntas sobre 

el hecho, fenómeno u objeto natural o tecnoló- 
gico”. 

2. “Delimita el problema a indagar”. 
3. “Determina el comportamiento de las va- 

riables”. 
4. “Plantea hipótesis basadas en conocimientos 

científicos”. 

5. “Establece relaciones de causalidad entre varia- 
bles”. 

6. “Considera las variables intervinientes que pueden 
influir en su indagación”. 

7. “Elabora los objetivos”. 

 
Observación 

sistemática 

 
Test de compe- 

tencia indaga- 
tiva 

  “Diseña es- 
trategias 

para la inda- 
gación” 

8. “Propone en base a los objetivos de la indagación e 
información científica los procedimientos a se- 
guir”. 

9. “Elabora procedimientos que le permitan obser- 
var, manipular y medir las variables”. 

10. “Toma en cuenta el tiempo, los materiales e instru- 

mentos a utilizar en el recojo de datos”. 
11. “La propuesta de recojo de datos  

cualitativos/cuantitativos permite refutar o confir- 
mar la hipótesis”. 

  

   
“Genera y 
registra la 
informa- 
ción” 

 
12. “Obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de 

la manipulación de la variable independiente y me- 
diciones repetidas de la variable dependiente”. 

13. “Realiza los ajustes en sus procedimientos”. 

14. “Controla las variables intervinientes”. 
15. “Organiza los datos y hace cálculos de medidas 

de tendencia central, proporcionalidad u otros, y 

los representa en gráficas”. 

  

   
“Analiza 
datos e in- 

formación” 

 
16. “Compara los datos obtenidos (cualitativos y cuan- 

titativos) para establecer relaciones de causalidad, 

correspondencia, equivalencia, pertenencia, simili- 
tud, diferencia u otros”. 

17. “Identifica regularidades o tendencias”. 
18. “Contrasta los resultados con sus hipótesis e infor- 

mación para confirmar o refutar la 
hipótesis, elabora sus conclusiones”. 

  

   

“Evalúa y 
comunica el 
proceso y re- 
sultados de 

su indaga- 
ción” 

19. “Sustenta, sobre la base de conocimientos científi- 
cos, sus conclusiones, procedimientos, mediciones, 

cálculos y ajustes realizados, y si permitieron de- 
mostrar su hipótesis y lograr su objetivo. 

20. “Comunica su indagación a través de medios vir- 
tuales o presenciales”. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS Y MATERIALES 

 

 
2.1. Diseño de investigación 

 

 

La investigación es descriptivo-propositiva. Es descriptiva porque determina un 

evento para establecer una estructura (Arias, 2012), detalla los rasgos, propiedades o perfil de 

una persona, origen, grupo, comunidad, proceso, objeto o cualquier fenómeno que se ana- 

liza; lo descriptivo mide o reúne datos informativos de forma independiente o conjunta de 

la variable en estudio; no relaciona variables, sino caracteriza (Hernández et al., 2014). Es 

propositiva porque busca solucionar un problema identificado en el diagnóstico. El diseño 

relaciona los resultados empírico-descriptivos de una situación-problema y los resultados 

cualitativo-propositivos de una propuesta-solución. 

 
Figura 1 

Diseño de investigación 
 

 
D (Descriptivo: situación-problema) 

… Diagnóstico 

 
… Confirmación 

 

SP 

 

P (Propositivo: propuesta-solución) 

 
… Modelación 

 
… Validación 

 

T (Sustento teórico: base de la propuesta-solución) 

 
 

SP: Situación pedagógica 

D: Diagnóstico 
P: Propuesta 
T: Teoría 
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2.2. Procedimiento de investigación 

 

 
Según el diseño descriptivo-propositivo, el procedimiento de investigación siguió 

tres fases: descriptiva, propositiva y validativa. 

 
• En la fase descriptiva se revisaron diferentes fuentes bibliográficas y trabajos 

realizados por diferentes autores acerca de la categoría-problema (competencia 

indagativa). Luego se construyó la prueba o test que permitió recoger datos 

acerca del nivel de desarrollo de esta competencia en los estudiantes de tercer 

grado de EBR secundaria (área de Ciencia y Tecnología, Institución Educativa 

“Federico Villarreal” de Túcume). Posteriormente, la prueba o test fue validada 

por tres expertos y se aplicó en el recojo de datos respecto a los saberes indagativos 

de los estudiantes. 

 

• En la fase propositiva se partió de los resultados obtenidos en la fase descriptiva 

del problema de investigación, los cuales permitieron construir un sistema de 

estrategias exploratorias que prevén dar solución a la problemática identificada 

en la realidad diagnosticada. En la construcción de la propuesta se usó la matriz 

de modelación que facilitó dar forma al sistema de estrategias exploratorias. 

 

• En la fase validativa se dio validez al sistema de estrategias exploratorias me- 

diante el juicio de tres expertos: uno, especialista en Ciencias Naturales; otro, 

especialista en didáctica de las Ciencias Naturales; un tercero, especialista en 

didáctica problémica. 



33 
 

 

2.3. Población y muestra 

 

 
Una población "representa un conjunto finito o infinito de elementos que comparten 

características comunes de modo que las conclusiones de un estudio particular sean integra- 

les" (Arias, 2012). La muestra, por su parte, es el subgrupo de la población, del cual el in - 

vestigador obtendrá datos necesarios y pertinentes (Hernández, 2018). Según Muñoz (2015), 

el muestreo consiste en dividir la población en diferentes subgrupos, haciendo que la muestra 

sea más representativa. 

 

La población la conformaron 197 escolares de Educación secundaria de las seccio- 

nes de tercer año de la I. E. Pública “Federico Villarreal” de Túcume, matriculados el año  

2022. Como muestra se seleccionaron 131 estudiantes, se usó el muestreo probabilístico  

estratificado proporcional. El estudio se realizó en 6 aulas de tercer grado. 

 

El tamaño de la muestra se basó en una fórmula de muestreo de población finita. 
 

 

 

 

𝑛 = 
(𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑍2) ∗ (N) 

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + (𝑝 ∗ 𝑞) ∗ (𝑍)2 

 

 

Donde: 

 
n: Tamaño de la muestra a conocer. 

N: Tamaño de la población de estudiantes en estudio. 

Z: Nivel de confianza al 95 %. 

e: error de estimación al 5 %. 

p: Probabilidad de ocurrencia del evento en estudio (éxito). 

q: (1-p) = probabilidad de no ocurrencia del evento estudio (fracaso). 

 
De acuerdo con Valderrama (2007), cuando no se conoce las probabilidades de éxito 
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(p) y de fracaso (q), se debe considerar para p = 0.5 y para q = 0.5, entonces la muestra, 

por estratos, se calcula de la siguiente manera: 

 

(0.5 ∗ 0.5) ∗ (1.962) ∗ 197 
𝑛 = 

0.052 ∗ (197 − 1) + (0.50) ∗ (1.96)2 
=

 

189,1988 
= 130,445946 = 131 

1,4504 
 
 

Para la muestra por estratos: 

 
 

Tabla 3 

Muestra por estratos 
 
 

Aulas de tercer grado Nº de estudiantes Muestra 

Sección A 33 22 

Sección B 33 22 

Sección C 33 22 

Sección D 33 22 

Sección E 33 22 

Sección F 32 21 

Total 197 131 

 
 

Sección 𝐴 = 
33 
∗ 131 = 22 

197 

Sección 𝐵 = 
33 
∗ 131 = 22 

197 

Sección 𝐶 = 
33 
∗ 131 = 22 

197 

Sección 𝐷 = 
33 
∗ 131 = 22 

197 

Sección 𝐸 = 
33 
∗ 131 = 22 

197 

Sección 𝐹 = 
32 
∗ 131 = 21 

197 
 
 
 

2.3.1. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

 

 

En la fase descriptiva se usó la técnica de observación sistemática instrumentada en 

una prueba o test. 
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La observación sistemática, según Muñoz (2015) afirma que es una técnica que 

permite reconocer los hechos o fenómenos con ayuda de instrumentos previamente estable - 

cidos, enfocados en el objetivo de la investigación. 

 

La prueba, test o examen estandarizado cumplió con los requisitos de validez, con- 

fiabilidad y normalización (Sánchez et al., 2018). En la medición de la categoría-problema 

“competencia indagativa” se tomaron en cuenta cinco dimensiones: 

 

Figura 2 

Dimensiones de la competencia indagativa 
 

Nota: por Alamo y Jiménez (2022). Dimensiones de la competencia indagativa con sus respectivos 

números de ítems [cuadro de texto]. 

 

 

Fueron un total de 20 ítems evaluados. A cada ítem se le asignó puntajes del 1 al 4. 

Se realizó la baremación para cada dimensión, asignándole por rangos los puntajes obtenidos 

por cada estudiante. Asimismo, se efectuó una baremación general para medir el nivel de la  

competencia indagativa. La baremación quedó determinada de la siguiente manera: 

 
Tabla 4 

Baremación para la dimensión problematiza situaciones 

 

Puntaje bajo Puntaje medio Puntaje alto 

7 a 13 14 a 20 21 a 28 
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Tabla 5 

Baremación para la dimensión diseña estrategias para la indagación 
 

Puntaje bajo Puntaje medio Puntaje alto 

4 a 7 8 a 11 12 a 16 

 

 
Tabla 6 

Baremación para la dimensión genera y registra la información 

 
Puntaje bajo Puntaje medio Puntaje alto 

4 a 7 8 a 11 12 a 16 

 

 
Tabla 7 

Baremación para la dimensión analiza datos e información 
 

Puntaje bajo Puntaje medio Puntaje alto 

3 a 5 6 a 8 9 a 12 

 
 

Tabla 8 

Baremación para la dimensión evalúa y comunica el proceso 

y resultados de su indagación 

 
Puntaje bajo Puntaje medio Puntaje alto 

2 a 3 4 a 5 6 a 8 

 

Tabla 9 

Baremación general para medir el nivel de competencia indaga 
 

Competencia indaga  

en inicio 

Competencia indaga  

en proceso 

Competencia indaga  

lograda 

Competencia  

indaga destacada  

20-34 35-49 50-64 65-80 

 
 

La confiabilidad del instrumento se verificó mediante el coeficiente de Alfa de 

Cronbach. George & Mallery (2003) sugieren como criterio general tener las siguientes re- 

comendaciones al momento de evaluar el alfa de Cronbach: 
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0 
Coeficiente alfa> 0.9 es 

excelente 

Coeficiente alfa> 0.5 es 

pobre 

 

 

 

Figura 3 

Rangos de alfa de Cronbach 
 

 

 

 

  

 

 
 

En la tabla 10, se observa el valor del alfa de Cronbach, de 0.806, demostrando que la 

confiabilidad del instrumento (test) está en un nivel bueno. 

 

Tabla 10 

Estadístico de confiabilidad obtenido mediante el Alfa de Cronbach 

 

Estadístico de confiabilidad 

Valor de alfa de Cronbach Número de elementos 

0,806 20 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes de la Institución Educativa“Federico Villareal”  

de Túcume. 

Coefici en t e alfa> 0.8 es 

bueno 

1 

Coeficiente alfa> 0.6 es 

cuestionable 

Coeficiente alfa < 0.5 es 

inaceptable. 

Coeficiente alfa> 0.7 es 

aceptable 



38 
 

 

 

Para la validez del instrumento, se recurrió a tres expertos en el área de 

estudio, quienes evaluaron la prueba o test aplicado a los estudiantes. El resultado 

fue aplicable (ver Tabla 11). 

 
Tabla 11 

Validez por juicio de expertos de la primera variable: competencia indagativa 
 

Expertos Resultado 

Validador 1 Aplicable 
Validador 2 Aplicable 

Validador 3 Aplicable 

Nota: Validación de la prueba o test aplicado a 131 estudiantes de la Institución 

Educativa “Federico Villareal” de Túcume (2022). 

 
 
 

En la fase propositiva se usó la técnica de modelación, entendida por Pérez (1996), 

como un proceso que permite construir una representación de la realidad en estudio. El mo- 

delo, en este caso, es un diseño de estrategias exploratorias construido a partir de la informa- 

ción obtenida en la identificación del nivel dedesarrollo de la competencia ‘indagativa’ en 

los estudiantes de tercer grado. Reyes y Bringas (2006) la denominan modelación genética. 

 

El instrumento fue la matriz de modelación, una macroestructura que permitió orga- 

nizar los componentes del modelo y precisar el sistema de estrategias exploratorias. (Anexo 

2). 

 

Los equipos y materiales usados fueron laptop, software (PowerPoint, Word, Excel), 

materiales de escritorio, cámara fotográfica, insumos vegetales para la actividad de aplica- 

ción de la prueba o test, materiales básicos de oficina (lapiceros, papel bond A4, folder). 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

 
Los resultados del estudio son descriptivos y propositivos. Los resultados descripti- 

vos corresponden al primer objetivo específico, confirman el problema, aportan las evidencias 

fácticas que justifican empíricamente la existencia del problema formativo. Los resultados 

propositivos, por su parte, corresponden al segundo objetivo específico, proyectan la solu - 

ción del problema, aportan la propuesta formativa teórico-práctica que mediará en la trans- 

formación esperada de la realidad diagnosticada. 

 
3.3. Resultados descriptivos: diagnóstico de la competencia indagativa 

 

Los resultados descriptivos exponen los datos registrados y analizados acerca del 

primer objetivo específico, permitieron identificar el nivel de desarrollo de la competencia 

indagativa de los estudiantes de tercer grado de EBR secundaria, en el área de Ciencia y  

Tecnología, de la Institución Educativa “Federico Villarreal” de Túcume. 

Los resultados presentan, primero, el estado global identificado de la competencia 

indagativa, y segundo, los estados específicos identificados de las cinco capacidades inda- 

gativas diagnosticadas. De esta manera, el diagnóstico cuantitativo realizado facilitó tener 

una caracterización fáctica conjunta y en detalle de la competencia indagativa. Los resulta- 

dos descriptivos se exponen en un sistema de rasgos que funcionan como marca identitaria 

del estado real de la competencia indagativa. 



40 
 

60 
51.2 

50 
 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

Competencia indaga Competencia indaga Competencia indaga Competencia indaga Brecha 
en inicio en proceso en logrado en destacado 

 

3.1.1. Identificación del estado global de la competencia indagativa 

 

Tabla 12 

Nivel de competencia indagativa en estudiantes de tercer grado de EBR secundaria de la 
Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

 

Nivel de competencia indagativa Frecuencia Porcentaje 

Competencia indaga en inicio 22 16.8 % 

Competencia indaga en proceso 45 34.4 % 

Competencia indaga logrado 53 40.5 % 

Competencia indaga destacado 11 8.4 % 

Total 131 100 % 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 de septiembre de 2022. 

 
Figura 4 
Nivel de competencia indagativa en estudiantes de tercer grado de EBR secundaria de la Ins- 
titución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

 

 

 

40.5 
  

34.4 
 

 

 

  16.8  

    

   

  
8.4 

 
   

  

 

 
 

 
Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 
 

 
En la Tabla 12 y Figura 4, en términos globales, se observa que en el desarrollo de 

la competencia indagativa, el 40,5 % se ubica en el nivel logrado, un 34,4 % en nivel de 

proceso y un 8.4 % en nivel destacado. Se entrevé que los estudiantes se hallan en un estado 

de desarrollo esperable de la competencia, con un global de 83,3 %, que representa a 109 de 

131 estudiantes, quienes se ubican en los niveles satisfactorios de aprendizaje. A contraparte, 
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sin embargo, un 16,8 % (22 estudiantes) se ubican en el nivel de inicio, cantidad no solo 

menor en relación con los niveles logrado y en proceso, sino también relevante como factor 

empírico que justifica un proceso de mediación y transición hacia los niveles esperados de 

aprendizaje. 

 

 

El mayor porcentaje del nivel logrado es indicativo de que los estudiantes, en térmi- 

nos globales, sí tienden hacia el dominio de la competencia indagativa. Además, que dicho 

dominio muestra un estado de transformación favorable y pertinente para focalizar la aten- 

ción en los dominios extremos de la competencia: de una parte, en el extremo de mayor apren- 

dizaje, para proyectar un incremento del nivel destacado y situarlo más allá del 8.4 % (11 

estudiantes); de otra parte, en el extremo de menor aprendizaje, para revertir el nivel en inicio 

el 16.8 % (22 estudiantes). 

 

 
Deben remarcarse, asimismo, los niveles de proceso y logrado, pues sus perspectivas 

de avance indican que los estudiantes están situados en un proceso sostenible orientado hacia 

la mejora de la competencia. Además, la brecha de estudiantes que necesitan mejorar la 

competencia supera a mas de la mitad con un 51.2 % a los que si dominan. La aspiración 

social consiste en que todos los estudiantes se ubiquen en el nivel destacado de la competen- 

cia. A partir de este ideal de competencia, se entiende que los estudiantes requieren ingresar 

en un proceso de mejora en su dominio pleno del aprendizaje indagativo. Sobre esta base 

empírica surge la iniciativa de generar un sistema de estrategias exploratorias como acción 

formativa encaminada a lograr que los educandos ubicados en los niveles de inicio, 

proceso y logrado puedan transitar y llegar hasta el nivel destacado. 
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3.1.2. Identificación del estado de las capacidades de la competencia indagativa 

 

Capacidad Problematiza situaciones 

 

Tabla 13 

Estado de la capacidad problematiza situaciones en estudiantes de tercero de secun- 
daria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

 

Problematiza situaciones N % 

Puntaje bajo 43 32.8 

Puntaje medio 80 61.1 

Puntaje alto 8 6.1 

Total 131 100.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 

 

Figura 5 

Estado de la capacidad problematiza situaciones en estudiantes de tercero de secun- 
daria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 
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Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 
 

 
En la Tabla 13, en la capacidad problematiza situaciones se aprecia que el 61.1 % 

(80 estudiantes) tiene un puntaje medio, un estado indicativo de que los estudiantes sí tienden 

a problematizar, pero aún en proceso, pues solo el 6.1 % (8 estudiantes) obtuvo un puntaje 

alto, como estado ideal en el desarrollo de la capacidad. Los estudiantes que obtuvieron un 
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puntaje bajo tampoco debe obviarse: 32.8 % (43 estudiantes), indica que la problematización 

es un saber que requiere mediación. 

 
 

En los mismos datos expuestos en la Figura 5, se aprecian las disparidades entre los  

puntajes bajo (32.8 %), medio (61.1 %) y alto (6.1 %) en la problematización de situaciones. 

Hay una situación de tránsito en el aprendizaje concentrada en el puntaje medio; hacia atrás, con 

un importante bloque situado en el puntaje bajo, y hacia adelante, con un mínimo porcentaje 

ubicado con puntaje alto. En términos de perspectivas, el puntaje medio tendería hacia el puntaje 

alto, y el puntaje bajo hacia el puntaje medio. Estas condiciones marcan la dinámica empírica 

sobre la cual se sitúa la propuesta estratégica exploratoria problematiza situaciones. Por ende, es 

una capacidad en movimiento con un enclave medio relevante, pero, a la vez, con un sector bajo 

también relevante que requiere atención formativa. Se establece aquí, igualmente, una relación 

tensionada entre los puntajes medio y bajo (brecha de 93.9 %), tensión dinámica con perspecti- 

vas transformativas dirigidas hacia los aprendizajes esperados. 

 

Capacidad Diseña estrategias para la indagación 

 

Tabla 14 

Estado de la capacidad diseña estrategias para la indagación en estudiantes de ter- 
cero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

 

Diseña estrategias para la indagación N % 

Puntaje bajo 31 23.7 
Puntaje medio 78 59.5 
Puntaje alto 22 16.8 

Total 131 100.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 
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Figura 6 

Estado de la capacidad diseña estrategias para la indagación en estudiantes de ter- 

cero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 
 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 
 
 

En la Tabla 14, se observa el estado de la capacidad diseña estrategias para la inda- 

gación: 59.5 % (78 estudiantes) tiene puntaje medio; 23.7 % (31 estudiantes) puntaje bajo; 

16.8% (22 estudiantes) puntaje alto. Nuevamente la mayor concentración porcentual se pro- 

duce en el puntaje medio, empero, esta vez, con un mayor valor porcentual en el puntaje alto 

y una atenuación porcentual en el nivel bajo. La Figura 6 registra estas diferencias, permite  

visibilizar la centralidad porcentual del puntaje medio como eje articulador dinámico de los  

puntajes bajo y alto. En este contexto de datos, es relevante la relación entre los porcentajes  

de los puntajes bajo y alto: primero, porque se muestran con mejores logros que la proble - 

matización (capacidad anterior); segundo, porque el porcentaje de puntaje alto es un buen  

referente para el movimiento transformativo de los porcentajes bajo y medio (brecha de 

83.2%) hacia estados ideales de aprendizaje. Es una base empírica relacional importante para 

el sentido de las estrategias exploratorias a construir. 
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Capacidad Genera y registra información 

 
Tabla 15 

Estado de la capacidad genera y registra información en estudiantes de tercero de se- 

cundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 
 

Genera y registra la información N % 

Puntaje bajo 61 46.6 

Puntaje medio 64 48.9 

Puntaje alto 6 4.6 

Total 131 100.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 

 

Figura 7 

Estado de la capacidad genera y registra información en estudiantes de tercero de se- 
cundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

 

 
Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 
 

Según la Tabla 15, el estado de la capacidad genera y registra información se halla 

con puntajes medio (48.9 %) y bajo (46.6 %) que representa a la brecha (95.5 %), señas de 

la dominancia de un aprendizaje en proceso, pues el puntaje alto solo corresponde al 4.6 %. 

El manejo de información, en este caso, se presenta como una capacidad formativamente 

problemática para el aprendizaje indagativo, pues sin información propia o ajena no es 
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posible activar los procesos de indagación. Es una de las capacidades que demanda énfasis 

de atención formativa, aunque la ligera alza del puntaje medio permita disponer y prever una 

situación a aprendizaje en proceso, válida para su proyección esperable. Los datos mayores 

establecen un mismo estado de aprendizaje en el manejo de la información propia y la infor- 

mación ajena. 

 

 
En la Figura 7, se aprecia las diferencias marcadas entre los puntajes medio/bajo 

(brecha de 95.5%) y alto, respecto a la generación y registro de información. La proyección 

aquí consiste en desplazar el porcentaje bajo al porcentaje medio, de tal modo que ambos, 

prospectivamente, conformen un aprendizaje en proceso de 96,4 %, más cercano del puntaje 

alto. Se entiende entonces que, si bien aparentemente los porcentajes elevados dan una ima- 

gen problemática de esta capacidad indagativa, su proyección, más bien, aporta una imagen 

de fortalecimiento de su desarrollo, siempre y cuando se realice el paso de los puntajes bajos 

a los puntajes medios. Los datos del aprendizaje indagativo, entonces, con fines de media- 

ción formativa, deben ser apreciados en su condición procesual o dinámica más que como 

estados fijos, condición afín a los enfoques de competencias. 

 
Capacidad Analiza datos e información 

 
Tabla 16 

Estado de la capacidad analiza datos e información en estudiantes de tercero de se- 
cundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

 

Analiza datos e información N % 

Puntaje bajo 72 55.0 

Puntaje medio 51 38.9 
Puntaje alto 8 6.1 

Total 131 100.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 de septiembre de 2022. 
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Figura 8 

Estado de la capacidad analiza datos e información en estudiantes de tercero de secun- 

daria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 2022. 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 de septiembre de 2022. 

 
 

Según los datos de la Tabla 16, el estado de la capacidad analiza datos e información 

tiene puntaje bajo, 55 % (72 estudiantes), seguido del puntaje medio, 38,9 % (51 estudiantes). 

Solamente un 6.1 % (8 estudiantes) tienen puntaje alto. La capacidad de analizar datos con 

su elevado porcentaje de puntaje bajo se presenta en estado problemático sentido, pues dicha 

capacidad es decisiva en la construcción de conocimiento a partir del procesamiento de los  

datos aportados por la realidad y la información reportada por los marcos de conocimiento. 

El porcentaje del puntaje medio favorece la perspectiva de mejora del porcentaje de puntaje 

bajo. En este sentido, como lo exhibe la Figura 8, la proyección de cambio va en dirección  

de fortalecer el puntaje medio, como condición de mejora. Por tanto, la brecha (93.9 %) 

representa lo que se debe mejorar para llegar al estado ideal de la capacidad analiza. Donde 

el análisis cumpla con su rol de potencialidad de abstracción que opera cognoscitivamente 

sobre las concreciones de la realidad. Esta transformación analítica iría a la par que la trans- 

formación en el registro. 
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Capacidad Evalúa y comunica el proceso y resultados 

 

Tabla 17 

Estado de la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de la indagación en  
estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de  

Túcume, 2022. 
 

Evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación n % 

Puntaje bajo 88 67.2 

Puntaje medio 39 29.8 

Puntaje alto 4 3.1 

Total 131 100.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 

 
Figura 9 

Estado de la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados de la indagación en  

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de  

Túcume, 2022. 

 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 

 

 

Según la Tabla 17, la capacidad Evalúa y comunica el proceso y resultados de la 

indagación, también muestra un estado problemático expresado en el 67.1 % de puntaje bajo, 

seguido del 29.8 % del puntaje medio y de apenas un 3.1 % de puntaje alto. La evaluación y 

la comunicación de resultados conservan la tendencia problemática de tratamiento cognos- 

citivo de los datos, situación no deseada advertible en el recojo, análisis y, esta vez, en la 

evaluación-comunicación, constituyendo una línea de procesos exploratorios en situación de 
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aprendizaje no esperado. El puntaje bajo es un indicador de logros de aprendizaje no conse- 

guidos en las instancias evaluativa y comunicativa de los resultados de indagación. Es el 

porcentaje de puntaje bajo más elevado si se le observa en relación con el genera y registra 

la información y análisis de datos e información, relación esperable pues si registrar y ana - 

lizar son capacidades con puntajes bajos, entonces evaluar y comunicar tienden a ser capa - 

cidades exploratorias debilitadas. 

 
 

Aun así, como muestra la Figura 9, la brecha (97 %) hace alusión a lo que se tiene 

que mejorar para poder llegar alcanzar el estado ideal. En otras palabras, se mantiene igual- 

mente la tendencia de cambio buscado desde los porcentajes de puntaje bajo hacia los por- 

centajes de puntaje medio, transformación que habría de configurar una situación de tránsito 

de las capacidades de evaluación y comunicación de información. 

 

Desempeños de la capacidad Problematiza situaciones 

 

Tabla 18 

Estado de cada desempeño en la capacidad problematiza situaciones en estudiantes 
de tercero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 
2022. 

 
Problematiza situaciones 1 P % 2 P % 3 P % 4 P % 

Formula el problema mediante preguntas 

sobre el hecho, fenómeno u objeto natural 

o tecnológico. 

 

44 

 

33.6 

 

27 

 

20.6 

 

46 

 

35.1 

 

14 

 

10.7 

Delimita  el problema a indagar. 121 92.4 0 0 3 2.3 7 5.3 

Determina el comportamiento de las va - 

riables. 

 
61 

 
46.6 

 
8 

 
6.1 

 
50 

 
38.2 

 
12 

 
9.2 

Plantea  hipótesis basadas en co- 

nocimientos científicos. 

 

70 

 

53.4 

 

16 

 

12.2 

 

37 

 

28.2 

 

8 

 

6.1 

Establece relaciones de causalidad en- 

tre variables. 
 

43 
 

32.8 
 

42 
 

32.1 
 

42 
 

32.1 
 

4 
 

3.1 

Considera  las variables intervinientes que 
pueden influir en su indagación. 

 
59 

 
45.0 

 
54 

 
41.2 

 
16 

 
12.2 

 
2 

 
1.5 

Elabora  los objetivos. 23 17.6 24 18.3 43 32.8 41 31.3 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 
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En la Tabla 18, se observa que el 92.4 % de los estudiantes delimita el problema a 

indagar con un puntaje de 1; el 2.3 % logró un puntaje de 3, y el 5.3 % obtuvo un puntaje 

de 4. Es decir, 121 estudiantes tienen problemas en la delimitación del problema a indagar. 

Quienes sí delimitan el problema a indagar son 7 estudiantes. En el planteamiento de hipó- 

tesis basados en conocimientos científicos, el 53.4 % de estudiantes obtuvo un puntaje de 1, 

el 12.2 % consiguió un puntaje de 2, el 28.2 % logró un puntaje de 3, y el 6.1 % alcanzó un 

puntaje de 4. El mayor porcentaje de los estudiantes tiene problemas en el establecimiento 

de la hipótesis (70 estudiantes) y los que sí logran son pocos (8 estudiantes). 

 
 

En determina el comportamiento de las variables, el 46.1 % de los estudiantes obtuvo 

el puntaje de 1, el 6.1 % alcanzó un puntaje de 2, el 38.2 % consiguió un puntaje de 3, y el 9.2 

% obtuvo un puntaje de 4. En este desempeño casi la mayoría logró obtener un puntaje no 

esperado (61 estudiantes) e igualmente son pocos los que sí lo logran (12 estudiantes). 

 
 

En considera las variables intervinientes que pueden influir en la indagación, el 45 
 

% de los estudiantes obtuvo un puntaje de 1, el 41.2 % logró un puntaje de 2, el 12.2 % 

consiguió un puntaje de 3 y el 1.5 % obtuvo un puntaje de 4. Como apreciamos, la mayor 

parte de estudiantes logran puntajes de 1 (59 estudiantes) y 2 (54 estudiantes). 

 
 

En formula el problema mediante preguntas sobre el hecho, fenómeno u objeto na- 

tural o tecnológico. El 35.1 % de estudiantes logró un puntaje de 3, el 33.6 % consiguió un 

puntaje de 1, el 20.6 % logró un puntaje de 2 y el 10.7 % obtuvo un puntaje de 4. Como se  

puede apreciar, son poquísimos los estudiantes que logran formular perfectamente la pre- 

gunta problema que se quiere indagar. 
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En el desempeño establece relaciones de causalidad entre variables, el 32.8 % de 

los estudiantes obtuvo un puntaje de 1, el 32.1 % logró un puntaje de 2, el 32.1 % consiguió 

un puntaje de 3 y el 3.1% un puntaje de 4. Se observa que son pocos estudiantes (4) quienes 

logran obtener un puntaje alto. Los mayores porcentajes tienen problemas y necesita apoyo 

para llegar al puntaje esperado (de 42 a 43 estudiantes). 

 
 

En elabora objetivos, el 32.8 % obtuvo un puntaje de 3, el 17,6 % logró el puntaje de 

1, el 18.3 % obtuvo un puntaje de 2 y el 31.3 % llegó a un puntaje de 4. Se percibe los 

estudiantes que elaboran bien sus objetivos para indagar son 41. En suma, los desempeños 

de la problematización de situaciones disponen de puntajes bajos, casi en conjunto, y, dado 

que problematizar es el punto de partida del proceso indagativo, requiere de mediaciones  

transformadoras. 

Desempeños de la capacidad Diseña estrategias para la indagación 

 
Tabla 19 

Estado de cada desempeño en la capacidad diseña estrategias para la indagación en  

estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de  

Túcume, 2022. 
 

Diseña estrategias para la indagación 1 P % 2 P % 3 P % 4 P % 

Propone en base a los objetivos de la inda - 

gación e información científica  los procedi- 

mientos a seguir. 

28 21.4 45 34.4 56 42.7 2 1.5 

Elabora  procedimientos que le permitan ob- 

servar, manipular y medir las variables. 
61 46.6 36 27.5 33 25.2 1 0.8 

Toma en cuenta  el tiempo, los materiales e 

instru me nto s a  utiliza r en el recojo de da tos. 
53 40.5 44 33.6 31 23.7 3 2.3 

La propuesta  de recojo de datos cualitati- 

vos/cuantitativos permite refutar o confir- 
  mar la  hipótesis.  

52 39.7 60 45.8 7 5.3 12 9.2 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 
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Según los datos de la Tabla 19, respecto a los desempeños de la capacidad diseña 

estrategias para la indagación, tres de estos desempeños presentan situaciones contrastan- 

tes, pues los puntajes bajos incluyen la mayor parte de estudiantes: 61 (elabora procedimien- 

tos que le permitan observar, manipular y medir las variables), 53 (toma en cuenta el tiempo, 

los materiales e instrumentos a utilizar en el recojo de datos) y 52 (la propuesta de recojo de 

datos cualitativos/cuantitativos permite refutar o confirmar la hipótesis ), incluso los dos 

primeros con solamente 1 y 3 estudiantes, respectivamente, con puntajes altos. El desempeño 

propone en base a los objetivos de la indagación e información científica los procedimientos 

a seguir, en cambio, es el único que tiende hacia los puntajes altos, con 56 estudiantes (46.7 

%). Hay logros mejores en los saberes procedimentales. 

 

 

Desempeños de la capacidad Genera y registra información 

 

Tabla 20 

Estado de cada desempeño en la capacidad genera y registra información en estudiantes 

de tercero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 
2022. 

 

Genera y registra la información 1 P % 2 P % 3 P % 4 P % 

Obtiene datos cualitativos/cuantitativos 

a partir de la manipulación de la varia - 

ble independiente y mediciones repeti- 

das de la  variable dependiente. 

 
 

20 

 
 

15.3 

 
 

40 

 
 

30.5 

 
 

41 

 
 

31.3 

 
 

30 

 
 

22.9 

Realiza  los ajustes en sus 

procedimientos. 
67 51.1 48 36.6 13 9.9 3 2.3 

Controla las variables 

intervinientes. 
49 37.4 67 51.1 15 11.5 0 0.0 

Organiza los datos y hace cálculos de 

medidas de tendencia central, propor- 

cionalidad u otros, y los representa  en 
  gráficas.  

 
48 

 
36.6 

 
61 

 
46.6 

 
22 

 
16.8 

 
0 

 
0.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 septiembre del 2022. 
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En la Tabla 20, respecto de los desempeños de la capacidad genera y registra infor- 

mación, el desempeño realiza los ajustes en sus procedimientos se presenta problemático, 

en el sentido que tiene el más alto porcentaje de puntaje bajo: 51.1 % (67 estudiantes), le 

sigue en orden de dificultad el desempeño organiza los datos y hace cálculos de medidas de 

tendencia central, proporcionalidad u otros, y los representa en gráficas con 36.6 % de 

puntaje bajo, equivalente de 48 estudiantes. En cambio, los desempeños enunciados como 

obtiene datos cualitativos/cuantitativos a partir de la manipulación de la variable indepen - 

diente y mediciones repetidas de la variable dependiente, y controla las variables intervi- 

nientes tienen porcentajes correspondiente a puntajes con tendencia alta, respectivamente, 

31.3 % (41 estudiantes) y 51.1 % (67 estudiantes), aun cuando este último tiene 0 estudiantes 

en el puntaje alto. Se aprecia un estado heterogéneo en los procesos de aprendizaje de los 

desempeños de generación y registro de información. 

 

Desempeños de la capacidad Analiza datos e información 

 
 

Tabla 21 

Estado de cada desempeño en la capacidad analiza datos e información en estudiantes  

de tercero de secundaria de la Institución Educativa Federico Villareal de Túcume, 
2022. 

Analiza datos e información 1 P % 2 P % 3 P % 4 P % 

Compara los datos obtenidos (cualitati- 

vos y cuantitativos) para establecer re- 

laciones de causalidad,corresponden- 

cia, equivalencia, pertenencia, simili- 

tud, diferencia u otros. 

 
 

84 

 
 

64.1 

 
 

38 

 
 

29.0 

 
 

9 

 
 

6.9 

 
 

0 

 
 

0.0 

Identifica  regularidades o tendencias. 88 67.2 30 22.9 11 8.4 2 1.5 

Contrasta los resultados con sus hipótesis  

e información para confirmar o refutar la  

hipótesis, elabora sus conclusiones. 

 
21 

 
16.0 

 
37 

 
28.2 

 
39 

 
29.8 

 
34 

 
26.0 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 de septiembre de 2022. 
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En la Tabla 21, acerca de los desempeños correspondientes a la capacidad analiza 

datos e información, los desempeños compara los datos obtenidos (cualitativos y cuantitati- 

vos) para establecer relaciones de causalidad,correspondencia, equivalencia, pertenencia,  

similitud, diferencia u otros e identifica regularidades o tendencias son los que presentan los 

más altos porcentajes en puntaje bajo: 67.2 % y 64.1 %, equivalentes, respectivamente, de 

88 y 84 estudiantes. Estos mismos desempeños tienen porcentajes muy bajos en los puntajes 

más altos: respectivamente, 6.9 % con puntaje medio (ningún estudiante con puntaje alto) y 

8.4 % con puntaje medio (solamente 2 estudiantes con puntaje alto). En cambio, el desem- 

peño contrasta los resultados con sus hipótesis e información para confirmaro refutar la  

hipótesis, elabora sus conclusiones, muestra porcentajes mayores con tendencia hacia los 

puntajes altos, 29.8 % (39 estudiantes), y un porcentaje menor respecto a los bajos, 16.0 % 

(21 estudiantes). Los datos, por lo tanto, muestran, en este caso, un leve desequilibrio en el  

rendimiento de estos tres desempeños, con presencia positiva de uno de ellos en situación  

esperable de aprendizaje. 

Desempeños de la capacidad Evalúa y comunica el proceso y resultados 

Tabla 22 

Estado de cada desempeño en la capacidad evalúa y comunica el proceso y resultados  

de su indagación en estudiantes de tercero de secundaria de la Institución Educativa  
FedericoVillareal de Túcume, 2022. 

 

Evalúa y comunica el proceso y 

resultados de su indagación 

 
1 P 

 
% 

 
2 P 

 
% 

 
3 P 

 
% 

 
4 P 

 
% 

Sustenta, sobre la base de conoci- 

mientos científicos, sus conclusio- 

nes, procedimientos, mediciones, 

cálculos y ajustes realizados, y si 

permitieron demostrar su hipótesis y 

lograr su objetivo. 

 
 

15 

 
 

11.5 

 
 

33 

 
 

25.2 

 
 

64 

 
 

48.9 

 
 

19 

 
 

14.5 

Comunica  su indagación a través de 
  medios virtuales o presenciales.  

88 67.2 20 15.3 13 9.9 10 7.6 

Nota: Test aplicado a 131 estudiantes el 22 de septiembre de 2022. 
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En la Tabla 22, acerca de los desempeños correspondientes a la capacidad evalúa y 

comunica el proceso y resultados, los dos desempeños están en una situación contrapuesta: 

por una parte, el desempeño sustenta, sobre la base de conocimientos científicos, sus con- 

clusiones, procedimientos, mediciones, cálculos y ajustes realizados, y si permitieron de - 

mostrar su hipótesis y lograr su objetivo, tiene el porcentaje menor en puntaje bajo, 11.5 % 

(15 estudiantes) y un porcentaje mayor en puntaje alto, 48.9 % (64 estudiantes); a contra - 

parte, el desempeño comunica su indagación a través de medios virtuales o presenciales, 

presenta el porcentaje más alto en puntaje bajo, 67.2 % (88 estudiantes) y el porcentaje más 

bajo en puntaje alto 7.6. % (10 estudiantes). Se observa, entonces, que las acciones indaga- 

tivas relacionadas con los desempeños de sustentación y comunicación se sitúan en estados 

de aprendizaje diferenciados, su brecha requiere de mediación formativa para proyectar ce - 

rrarla. Son dos acciones indagativas distintas, pero complementarias. La sustentación im- 

plica dominio de abstracción y argumentación, y la comunicación exige dominio de verba - 

lización oral y escrita en relación con la puesta en socialización de los resultados de indaga- 

ción obtenidos. La contraposición porcentual en relación con los puntajes diagnosticados 

exige de previsiones que equilibren ambos desempeños y fortalezcan su función de comple- 

mentariedad. 

 

En suma, el balance del diagnóstico se sintetiza los principales hallazgos fácticos: 

 

 
• En la competencia indagativa, la mayoría de los estudiantes con un 40.5 % se ubi- 

can en el nivel logrado y el 34,4 % está en proceso. Así también, tenemos el 16.8% 

que están en inicio y con un 8.4 % en destacado. 



56 
 

 

• En las capacidades indagativas: 

 

 
En problematiza situaciones, el 61.1 % de estudiantes obtuvieron un puntaje medio, 

el 32.8 % logró un puntaje bajo y el 6.1 % consiguieron un puntaje alto. Predomina 

el puntaje medio como base para la transformación del puntaje bajo. 

 

En diseña estrategias para la indagación, el 59.5 % de estudiantes obtuvieron un 

puntaje medio, el 23.7 % logró un puntaje bajo y el 16.8 % consiguieron un puntaje 

alto. Igualmente, predomina el puntaje medio como base para la transformación del 

puntaje bajo. 

 

En genera y registra la información, el estado real identificado indica que el 48.9 % 

de estudiantes obtuvieron un puntaje medio, el 46.6 % logró un puntaje bajo y el 4.6 

% consiguieron un puntaje alto. Del mismo modo, prevalece el puntaje medio como 

base para la transformación del puntaje bajo, pero esta vez, en una relación casi  

equilibrada de ambos puntajes. 

 

En analiza datos e información, el 55 % de estudiantes obtuvieron un puntaje bajo,  

el 38.9 % logró un puntaje medio y el 6.1 % consiguieron un puntaje alto. Del mismo 

modo, se impone el puntaje medio como base transformadora del puntaje bajo. 

 

En evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación, el 61.1% de estu- 

diantes obtuvieron un puntaje medio, el 32.8 % logró un puntaje bajo y el 6.1 % 

consiguieron un puntaje alto. 
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3.2. Resultados propositivos: propuesta de estrategias exploratorias 

 

 
Los resultados propositivos se expresan en la propuesta de un sistema de estrategias 

exploratorias. Esta propuesta se organiza en un sistema de fundamentos exploratorios (sus 

bases teóricas) y un sistema de estrategias exploratorias (sus acciones prácticas). La pro- 

puesta es un proceso formativo funcional, participa como mediación didáctica para hacer 

pasar al estudiante de un estado real (competencia y capacidades indagativas diagnosticadas) 

a un estado ideal (competencia y capacidades indagativas proyectadas) (ver la Tabla 23). 

 
El sistema de fundamentos exploratorios es el conjunto orgánico de postulados, 

ideas-fuerza o bases que sustentan la propuesta, incluye un bloque organizado de ideas fun- 

dantes que establecen el marco disciplinar de las acciones formativas. Los fundamentos, 

según se ha indicado, provienen de dos espacios de enfoques: teóricos (abstracciones) y di- 

dácticos (concreciones). Ambos tipos de enfoques provienen del diseño teórico de este estu- 

dio. Los enfoques teóricos son el positivista (Reale y Antiseri, 1998), mayéutico (Bedoya, 

1998) y exploratorio (Escorcia, 2017). Los enfoques didácticos son la alfabetización cientí- 

fica y tecnológica (Artade, 2019), la didáctica problémica (Bravo, 1997) y la indagación 

científica (Minedu, 2015). 

 
 

El sistema de estrategias exploratorias es el conjunto orgánico de modos de hacer  

formativo, secuenciados, replican en la escuela el proceso propio de las prácticas investiga- 

tivas que ingresan cognoscitivamente en los hechos y fenómenos naturales: problematiza- 

ción, diseño, registro, análisis, evaluación y comunicación, cada cual especificado en su 

acepción (¿qué es?), estructuración (cómo se ejecuta) e instrumentación (con qué se ejecuta). 
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Tabla 23 

Sistema de estrategias exploratorias para desarrollar la competencia indagativa 
 

Estado real del estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de estrategias exploratorias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado ideal del estudiante 

Competencia 
indagativa 

 
La mayo- 

ría de los 
estudian- 
tes con un 
40.5 % se 

ubican en 
el nivel lo- 
grado y el 
34,4 

% está en 
proceso. 
Así tam- 

bién, tene- 
mosel 
16.8% que 
están en 

inicio y 
con un 8.4 
% en des- 
tacado. 

Capacidades 
indagativas 

 

“Problematizasi- 
tuaciones” 
El 61.1% de estudiantes ob- 

tuvieron un puntaje medio, 
el 32.8 % logró unpuntaje 
bajo y el 6.1 % consiguie- 
ron un puntaje alto. 

“Diseña estrategias parala 
indagación” 
El 59.5 % de estudiantes ob- 

tuvieron un puntaje medio, 
el 23.7 % logró unpuntaje 
bajo y el 16.8 % consiguie- 
ron un puntaje alto. 

“Genera y registra lain- 
formación” 
El estado real identificado: el 
48.9 % de estudiantes obtu- 
vieron un puntaje medio, el 
46.6 % logró unpuntaje 
bajo y el 4.6 % consiguie- 

ron un puntaje alto. 
“Analiza datose in- 
formación” 
El 55 % de estudiantes ob- 

tuvieron un puntaje bajo, el 
38.9 % logró un puntaje 
medio y el 6.1 % consiguie- 

ron un puntaje alto. 
“Evalúa y comunica el 
proceso y resultados de su 
indagación” 

El 61.1% de estudiantes ob- 
tuvieron un puntaje medio, 
el 32.8 % logró unpuntaje 
bajo y el 6.1 % consiguie- 
ron un puntaje alto. 

Capacidades 
indagativas 

 

“Problematiza 
situaciones” 

Lo que se espera de to- 

doslos estudiantes es 
que se ubiquen en el es- 

tado ideal 
de puntaje alto. 

 
“Diseña estrategias para 

la indagación” 

Lo que se espera de to- 
doslos estudiantes es 

que se ubiquen en el es- 
tado ideal 

de puntaje alto. 

“Genera y registra la 
información” 

Lo que se espera de to- 
doslos estudiantes es 

que se ubiquen en el es- 
tado ideal 

de puntaje alto. 
 

“Analiza datos e 

información” 
Lo que se espera de to- 
doslos estudiantes es 

que se ubiquen en el es- 
tado ideal 

de puntaje alto. 

“Evalúa y comunica 

elproceso y resultados 
de su 

indagación” Lo 
que se espera de todos 

los estudiantes es que se 
ubiquen en el estado 

ideal           

de puntaje alto. 

Competen- 
cia 

indagativa 

 
El ni- 

vel ideal 
deseado 

en los es- 
tudiantes 
es que to- 

dos lle- 

guen a 
ubicarse 

en el nivel 
destacado. 

. 

Estrategias Acepción 
¿Qué son? 

Estructuración 
¿Cómo se ejecutan? 

Instrumentación 
¿Con qué se ejecu- 

tan? 

 

Problema- 
tización 

 

 

 
Diseño 

 

 

 

 

Registro 

 

 

 

 

 
Análisis 

 

 

 

 
Evaluación 

y comunica- 

ción 

 
Identifica, delimita y formula un problema 
a indagar. Propone soluciones y elabora ob- 

jetivos a seguir. 

 
 

Identifica materiales e instrumentos a usar 

en la experimentación sobre elfenómeno o 
hecho de estudio. Elabora los procedimien- 
tos decomprobación de hipótesis. 

 

 

 
Controla las variables intervinientes, realiza 
ajustes y organiza datos mediante gráficas 

usando medidas de tendencia central y pro- 
porcionalidad. 

 

 

 
Define los métodos, herramientas y pro- 
cesos que se utilizarán para recopilar, or- 
ganizar, analizar y presentar los datos de 
manera efectiva. 

 

 
Establece un marco de trabajo común y 
efectivo para la comunicación de los resulta- 

dos interna (dentro de la organización) y ex- 
terna (hacerlo público). 

1.      Ubica el fenómeno o hecho a indagar. 
2.      Identifica las variables. 
3.      Formula la pregunta indagativa. 
4.      Formula la hipótesis. 
5.      Formula los objetivos a seguir. 

 
1.      Identifica los materiales e instrumentos a 

utilizar. 
2.      Determina el grupo experimental y 

grupo control. 
3.      Determina el tiempo de observación. 
4.      Construye procedimientos para comprobar 

la hipótesis. 
5.      Establece medidas de seguridad. 

1.      Experimenta. 
2.      Controla las variables intervinientes. 
3.      Repite varias veces el experimento. 
4.      Realiza ajustes de datos. 

5.      Organiza datos, hace medidas de tenden- 
cia central, proporcionalidad u otros, y los 
representa en gráficas. 

 
1.      Usa fórmulas y gráficos para representar los 

datos. 
2.      Analiza los datos. 
3.      Compara los datos propios con datos de 

otros autores. 
4.      Formula conclusiones. 

 
1.      Sustenta sus resultados. 
2.      Comunica los resultados a través de las 

diferentes redes sociales. 

Ficha de obser- 
vación 

Cuaderno de 
campo 

 

 
 
 

Cuaderno de campo 

Ficha de observación 

 

 
 

 

 
Cuaderno de campo 
Ficha de observación 

 
 

 

 
Cuaderno de campo 
Ficha de observación 

 

 
Cuaderno de campo 
y ficha de organiza- 

ción de resultados. 

Enfoque positivista (Reale y Antiseri, 1998) 

Enfoque mayéutico (Bedoya, 1998) 

Enfoque exploratorio (Escorcia, 2017) 

Fundamentos exploratorios teóricos: explora 

Didáctica problémica (Bravo, 1997) 

Alfabetización científica y tecnológica (Artade, 2019) 

Indagación científica (Minedu, 2015) 

  Fundamentos exploratorios didácticos: indaga  

  
Sistema de fundamentos exploratorios 

 



59 
 

 

3.2.1. Sistema de fundamentos exploratorios 

 

 

Los fundamentos exploratorios son teóricos y didácticos, es decir, por una parte, 

plantean sustentos sistemáticos abstractos provenientes del conocimiento científico ya vali- 

dado, comunitariamente consensuado, acerca de la investigación exploratoria, y, por otra 

parte, establecen sustentos sistemáticos concretos, orientados a la práctica educativa, ideas 

derivadas de un quehacer formativo intencionado que busca desarrollar la competencia in- 

dagativa de estudiantes específicos. De esta manera, los fundamentos de las estrategias ex- 

ploratorias propuestas articulan en un solo espacio propositivo los aportes abstractos teóricos 

y los aportes didácticos concretos. 

 
 

3.2.1.1. Fundamentos exploratorios teóricos: lo exploratorio 

 

 

Los fundamentos exploratorios sustentan las estrategias exploratorias, entendidas 

como recursos o actividades propias de una búsqueda, sondeo o primer acceso a una realidad 

natural por conocer; son las acciones y prácticas procesuales realizadas en función de objeti- 

vos intencionalmente buscados; constituyen herramientas usadas por el estudiante para ini- 

ciar el conocimiento (exploración) de un tema particular que le haya generado dudas y le  

exija aclaraciones para un mejor conocimiento (Sergnini et al., 2013). 

 
 

Los fundamentos exploratorios teóricos, basados en la actividad investigativa a nivel 

de búsqueda, se respalda en tres tipos de fundamentos: positivista, mayéutico y exploratorio 

propiamente dicho. Son tres líneas de fundamentos que comparten el acceso cognoscitivo 

científico y reflexivo a la realidad natural. 
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Fundamentos exploratorios teóricos positivistas 

 

 
Se explora con el método científico. El positivismo defiende la idea que los saberes 

se obtienen mediante la práctica o experiencia con el método científico (Reale y An- 

tiseri, 1998). De tal modo, la exploración es un proceso cognoscitivo apoyado en el  

método de la ciencia. 

 
Se explora partiendo del hecho. Para el positivismo la ciencia debe partir del hecho 

o fenómeno, al que debe describir desde el experimento práctico comprobatorio. A 

través de la acción y experiencia, se experimenta, mide y clasifica el método cientí- 

fico. No hay exploración cuyo punto de partida no esté determinado por las condi- 

ciones objetivas del hecho a explorar: se exploran hechos concretos, fácticamente 

existentes. 

 
Se explora para conocer el origen de las cosas. El espíritu positivo interroga el ori- 

gen de las cosas, hechos o fenómenos naturales: observa, experimenta y produce una 

afirmación, teoría o ley conforme a lo repetidamente investigado, comparado y co- 

munitariamente aceptado. En este sentido, la exploración es un momento del reco- 

rrido cognoscitivo que busca identificar regularidades. 

 
 

Se explora relaciones causa-efecto. La exploración de la realidad procede aceptando 

que esta se dinamiza sobre la base de relaciones causales: un proceso explica las  

condiciones de otro. Todo llega a ser por causa de algo. El conocimiento causal per- 

mite conocer las leyes naturales, las regularidades objetivas. La exploración accede 

al conocimiento de las causalidades. 
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Fundamentos exploratorios teóricos mayéuticos 

 

 

Explorar es interrogar para descubrir. La exploración dispone de la mayéutica como 

un método interrogativo que orienta el descubrimiento de conceptos latentes en la  

mente, facilita acceder hacia el conocimiento no conceptualizado. Al interrogarse se 

razona y supera la mirada falsa de la realidad, se pasa de lo falsamente creído a lo 

verdaderamente evidenciado. La mayéutica es un acto de descubrimiento cognosci- 

tivo, abre el paso hacia el proceso de conceptualización del mundo. 

 
 

Explorar es interrogar dialógicamente. La exploración con base mayéutica dialoga 

para construir razones o conocimiento, implica la guía y acompañamiento de un 

maestro, los conocimientos no se transmiten, sino que emergen del diálogo, se pro- 

ducen en el acto del intercambio de un logo con otro logo. Por lo tanto, la exploración 

con base mayéutica tiende no a mirar la realidad desde una sola perspectiva, sino que 

abre espacio a la interacción de perspectivas, pues en esa relación va estableciéndose 

la verdad, como acto dialógico. 

 
 

Explorar es evidenciar el estado de opinión. La exploración en línea mayéutica con- 

cibe la ignorancia no como un estado de desconocimiento, sino como una fase de 

opinión y creencia. Ignorar es creer en que la realidad es de un modo. Conocerla es 

evidenciar que la realidad es de este modo. La exploración parte de un estado de 

opinión para transformarlo en estado de alumbramiento. En esta vía, no es lo mismo 

opinar (creencia) que conocer (evidencia). Empero, se trata de pasar al conocimiento 

desde la toma de conciencia del saber-opinión. 
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Fundamentos exploratorios teóricos propiamente dichos 

 

 
Explorar es conocer preliminarmente. La investigación exploratoria es preliminar,  

marca el inicio de otras investigaciones, permite establecer el comienzo de un pro- 

ceso de conocimiento en temas aún poco estudiados. Si bien en los estudios explora- 

torios propiamente dichos no es posible la formulación de una hipótesis, formativa- 

mente se incluye la hipótesis como instancia que asegura tener una respuesta a la 

pregunta exploratoria. La presencia de la hipótesis sitúa la exploración en una ins- 

tancia formativa que replica el proceso de indagación científica. 

 
Explorar es familiarizar con lo desconocido. Los estudios exploratorios inician la 

familiarización del investigador con los fenómenos cercanamente desconocidos, 

reúne información que encaminará nuevas investigaciones. La exploración acerca a 

los postulados que abren opciones de conocimiento desde futuras investigaciones. La 

exploración establece el primer contacto con lo desconocido, ese es su aporte en el 

conocimiento de la realidad, se explora aquello que el conocimiento aún no ha abor- 

dado o comprendido. El primer acceso a la realidad no conocida tiene condición ex- 

ploratoria. 

 
Explorar es adiestrar en la investigación. La exploración adiestra en habilidades in- 

vestigativas, sienta bases en el quehacer indagativo de un sujeto de conocimiento. El 

desarrollo de habilidades investigativas es un proceso complejo, gradual, pero que 

tiene un inicio, este momento de arranque es la exploración. Por ende, saber explorar 

es saber tomar posición en el punto de partida del proceso investigativo. 
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3.2.1.2. Fundamentos exploratorios didácticos: lo indagativo 

 

 

Los fundamentos exploratorios didácticos actúan sobre la competencia indagativa, 

un hacer-conocer-ser orientado al conocimiento del mundo natural y artificial disponiendo 

del método científico, implican la creatividad y curiosidad como soporte del espíritu indaga- 

tivo. Indagar es problematizar situaciones, formular preguntas, plantear hipótesis, delinear 

objetivos, diseñar estrategias comprobatorias de hipótesis, generar y registrar datos e infor- 

mación en función a lo experimentado que se pretende probar, analizar datos e información 

para encaminar conclusiones, evaluar y comunicar el proceso y resultados de la indagación a 

través del lenguaje científico. El saber indagativo básico (conocer la ruta de la ciencia en los 

estudios básicos) se extiende como saber indagativo superior (conocer la ruta de la ciencia 

en los estudios superiores). Lo indagativo básico se convierte en lo investigativo superior. 

La duda cognoscitiva ante la realidad conlleva aptitudes y actitudes científicas formante de 

una cultura investigativa conectada con la producción de conocimiento. 

 
 

Los fundamentos exploratorios didácticos, basados en el desarrollo indagativo, se 

despliegan en tres tipos de fundamentos: problémicos, alfabetizadores e indagativos propia- 

mente dichos. 

 
 

Fundamentos exploratorios didácticos problémicos 

 

 

• Conocer es problematizar. Se problematiza cuando se cuestiona y duda, cuando se ge- 

nera un vacío cognoscitivo que debe ser completado por el mismo proceso de conoci- 

miento. Se problematiza al observar vacíos, brechas y situaciones irresueltas en la 
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realidad. Se problematiza cuando se interroga e identifica una necesidad cognoscitiva 

acerca de la realidad. Se problematiza cuando se actúa creativa y experimentalmente ante 

los vacíos de conocimiento que genera la realidad. Se problematiza cuando el conoci- 

miento busca la evidencia. 

 
 

• Problematizar es contextualizar. Se problematiza ante una situación localizada espa- 

cial y temporalmente, un contexto de lugar y tiempo que establecen las delimitaciones 

concretas de la situación problematizada. No hay problematización que no se genere 

en un lugar y tiempo específicos. El contexto actúa como una condición necesaria 

del acto cognoscitivo problematizador. 

 
 

Fundamentos exploratorios didácticos alfabetizadores 

 

 
Alfabetizar científica y tecnológicamente es reflexionar. Un estudiante alfabetizado 

en la ciencia y tecnología tiene capacidad reflexiva respecto a sus implicancias y 

aplicaciones en las vidas personales, sociales, económicas y políticas. La mirada re- 

flexiva acerca de los usos y realizaciones de las prácticas científicas es uno de los  

propósitos de la alfabetización científica y tecnológica del estudiante. 

 
Alfabetizar científica y tecnológicamente es juzgar. Un estudiante que alfabetiza en 

la ciencia y tecnología es alguien que mediante el desarrollo de su criticidad tiene 

elementos de juicio para acceder a la información científica básica, tomar decisiones 

científicamente informadas, propias de una actitud ciudadana democrática, reconoce 

críticamente el rol ejercido por la ciencia y la tecnología en la vida personal y social. 
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Fundamentos exploratorios didácticos indagativos 

 

 

Indagar es pasar de recibir ciencia a hacer ciencia. Un estudiante indaga cuando 

pasa del simple acto de recibir información científica al acto de producirla poniendo 

en acción habilidades, precisamente, indagativas, con la cuales construye y com- 

prende nuevo conocimiento científico. 

 
 

Indagar es interactuar con la realidad. El conocimiento indagado deriva de la inter- 

acción directa con la realidad, proceso realizado mediante la generación y recolec - 

ción de información. La realidad es proveedora de los datos que el conocimiento 

transforma en información y conocimiento. Esta interacción es el sustento de la ex - 

periencia como generadora de conocimiento (problema, hipótesis, teoría, método, 

instrumentos). 

 
 

Indagar es buscar explicaciones a partir de la duda. Según Harlen (2013), la inda- 

gación es utilizada en educación y en la vida diaria como un término que se basa en 

la búsqueda de explicaciones e información mediante preguntas. Las explicaciones 

buscadas deben apoyarse en evidencias. La duda moviliza las explicaciones. 

 
 

Indagar es construir y aplicar conocimiento. El estudiante que indaga asume el rol 

de “constructor” de conocimiento, lo replica y utiliza en contextos, escenarios y si- 

tuaciones nuevas, ingresa en un proceso de resolución de problemas, cuestionamiento 

y toma de decisiones adecuadas, basadas en la fuerza cognoscitiva del “saber cons- 

truido”. 
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3.2.2. Sistema de estrategias exploratorias 

 

 

Las estrategias exploratorias son los procedimientos cognoscitivos que el estudiante 

utilizará para indagar, es decir, ingresar y replicar la ruta del quehacer científico en relación 

con los procesos naturales. Las estrategias exploratorias tienden al desarrollo de la compe- 

tencia indagativa. Las estrategias conforman un sistema porque se desarrollan procesual y  

relacionalmente, avanzan desde la problematización hasta la evaluación y comunicación del 

conocimiento, pasando por las fases de diseño, registro y análisis del recorrido exploratorio. 

Además, los instrumentos que ayudarán a desarrollar las estrategias son la ficha de observa- 

ción y el cuaderno de campo (diario) que según Martins & Porlán (1999) afirman que facilita 

un nivel más profundo de descripción de la dinámica del aula al proporcionar una represen- 

tación sistemática y detallada de diversos eventos y situaciones diarios. 

 
3.2.2.1. Estrategia de problematización 

 

 
La problematización es la estrategia inicial, busca que el estudiante plantee preguntas 

investigables acerca de hechos y fenómenos naturales, que genere dudas que abran la posi- 

bilidad de describir, explicar e interpretar situaciones del mundo natural, que responda los 

cuestionamientos surgidos durante el estudio de la naturaleza. Desde la problematización,  

además, que formule la hipótesis y delimite los objetivos que señalan el camino a seguir para 

dar respuesta a la pregunta-problema. La problematización aporta dudas cognoscitivas, iden- 

tifica vacíos en el conocimiento. 
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Situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón 

Josefa, ama de casa, varias veces ha cortado o pelado papas o algunas frutas. Algunos de estos 

insumos no los ha cocinado o comido pronto. Ella observa que, pasado un tiempo, estos tipos 

de alimentos empiezan a tomar un color oscuro, producto de la oxidación. Este cambio preocupa 

a muchas personas en el hogar, es el motivo por el que muchos optan por botar los alimentos. 

Su hijo Alex, de tercer grado, sección C, ha escuchado que, al añadirle unas gotas de limón a la 

zona cortada o pelada del alimento, zona expuesta al ambiente, hace demorar el proceso de 

oscurecimiento. 

 

Primero: ubicarse en el fenómeno o hecho a indagar 

 

 

En el primer paso de la problematización, el estudiante se ubica en la situación a 

estudiar. El inicio lo puede marcar una situación problémica que el profesor propone, una 

noticia o cualquier evento donde se quiera clarificar dudas surgidas en la mente e identificar 

posibles problemas que exijan soluciones. Una situación propuesta, puede ser la siguiente: 

 
 

 

Segundo: identificar las variables 

 

 

Una vez conocida la situación problemática, el estudiante pasa a identificar las posi- 

bles variables independiente y dependiente que podrían formar parte de la pregunta de inda- 

gación, así como también identificar las variables intervinientes que se deben controlar para 

 

Situación 1: Indagamos acerca de las bacterias patógenas. 

Ana vive en el departamento de Lambayeque. Ella nunca ha tenido problemas de salud. Un día 

despierta con varios malestares del cuerpo que le impedían realizar sus actividades diarias. 

Entonces decide ir al hospital para ver lo que tenía. Se realizó varios exámenes médicos. Los 

resultados señalaron que ha sido infectada por microorganismos que le han generado la enfer- 

medad que padece ahora. Ella intenta conocer los factores que han podido influir en la propa- 

gación de las bacterias patógenas del ambiente. 
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la obtención de datos confiables. En las Ciencias Naturales, una variable representa una ca - 

racterística o propiedad de la materia que hace posible la medición para obtener datos que 

servirán para demostrar la veracidad de la hipótesis. Comúnmente, para la comprensión de 

un fenómeno natural, la mayoría de los científicos relaciona las variables en estudio. Enton- 

ces, los estudiantes deben conocer claramente los tres tipos de variables, definidas así por Ro- 

dríguez et al. (2021): 

 
 

• La variable independiente es aquella que será manipulada en el proceso experimen- 

tal. Se les conoce como variable estímulo, de entrada, o causal. 

• La variable dependiente es el reflejo de la manipulación de la variable independiente, 

es utilizada para caracterizar el problema estudiado. Se le conoce como variable  

efecto. 

• Las variables intervinientes son aquellas que se interponen en la relación causa- 

efecto, tratan de anular, ampliar, reducir, separar y distorsionar los resultados de la 

indagación. El estudiante que está realizando el proceso indagativo debe ser cons- 

ciente de la existencia de estas variables y tratar de impedir que influyan en el estudio. 

Son variables que deben ser controladas y mantenidas como constantes. 

 
 

En la situación problemática 2, “indagamos sobre la acción del jugo de limón” se 

identifica las siguientes variables que formarán parte de la pregunta de indagación: 

 

Variable independiente Variable dependiente Variables intervinientes 

Causa Efecto Modelo, patrón 

Tiempo de exposición del 

jugo de limón. 

Área oscurecida (área oxidada) 

del alimento. 

Tipo de alimento, la temperatura 

del ambiente, la humedad, etc. 
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¿Cómo influye el tiempo de exposición el jugo de limón 

en el área oscurecida del alimento? 

 
¿Cómo influyen las diversas sustancias en la propagación de las bacterias? 

 

Tercero: formular la pregunta indagativa 

 

 

Una vez identificadas las variables, se formula la pregunta indagativa, una pregunta 

que sea investigable. En tal sentido, Couso (2022) dice que las preguntas indagativas son  

preguntas de orientación empírica que relacionan variables y cambios en el fenómeno en 

estudio. Si un estudiante quiere responderlas tendrá que seguir un proceso de recogida y 

análisis de datos, información que luego llevarán a la derivación de las conclusiones. Las  

preguntas indagativas deben ser sencillas y plausibles de ser investigadas. 

 
 

Furman et al. (2013) dicen que la pregunta indagativa es aquella a la que se puede dar 

respuesta de manera empírica, mediante observaciones o experimentos. Las preguntas inda- 

gativas pueden empezar a ser formuladas de la siguiente manera: ¿Cómo influye…? ¿Qué  

sucede si…? ¿Se observa alguna diferencia si…? ¿De qué manera…? Por consiguiente, ca - 

racterísticas como debe ser una pregunta-problema, permite comprender la información,  

lleva a la realización de procesos científicos, incluye variables y debe ser de origen natural  

o artificial, constituyen una pregunta indagativa investigable. Por ejemplo, ante las dos si- 

tuaciones planteadas es posible formular las siguientes preguntas indagativas: 
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1. Determinar si el tiempo de exposición del jugo de limón afecta en la velocidad de 

oxidación y oscurecimiento de los alimentos. 

 

2. Evaluar si la adición de unas gotas de limón en la zona cortada o pelada del ali- 

mento retrasa el proceso de oscurecimiento. 

 

Cuarto: formular la hipótesis 

 

 

La hipótesis es la posible respuesta a la pregunta indagativa, es una respuesta previa  

que guía todo el proceso indagativo. La hipótesis puede formularse como una o más varia - 

bles, se probará luego con la experimentación u otra forma que permita verificar su veraci - 

dad. La hipótesis es un enunciado, una tentativa que trata de explicar el hecho o fenómeno en 

estudio. Para la situación 2, la hipótesis habría de formularse de la siguiente manera: 

 
 
 

Quinto: formular los objetivos a seguir 

 

 

Los objetivos son las metas o resultados a alcanzar para llegar a responder la pregunta 

indagativa. Los objetivos establecen las etapas de la indagación, hasta probar la hipótesis. 

Deben ser claros, alcanzables, pertinentes y redactados con un verbo en infinitivo. De aquí 

en adelante trabajaremos con la situación 2. Un ejemplo de cómo se debe redactar es el si- 

guiente: 

 

 
 

Para desarrollar esta estrategia y las demás siguientes utilizaremos los siguientes instrumen- 

tos: ficha de observación y cuaderno de campo (Porlán, 1997). 

Si aplicamos jugo de limón al área del alimento, 

entonces es posible ralentizar el oscurecimiento. 
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Ficha de observación: para la estrategia “problematización” 

Tema o situación problema: 

Investigador (a)/investigadores: 

Lugar: Fecha de observación: 

Fuente: 

En esta ficha de observación se ubicará el problema a indagar, luego se identificará las variables principales como la variable indepen- 

diente y la variable dependiente y las variables intervinientes (son las que tratan de anular, ampliar, reducir, separar y distorsionar) el 

fenómeno a indagar. Para esto utilizaremos los siguientes pasos: 

Primero: ubicar el fenómeno o hecho 

a indagar y denominarlo 

Por ejemplo: “[Situación 1: Indagamos acerca de las bacterias patógenas] o 

[Situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón]”, la situación que se elegirá depen- 

derá del investigador o investigadores. En este caso como ejemplo tomaremos la situación 2. 

Segundo: identificar las variables. 

-Variable independiente (Causa) 
-Variable dependiente (Efecto) 
- Variables intervinientes (Modelo, 
patrón) 

Po ejemplo: 

-Variable independiente: Tiempo de exposición al jugo de limón. 

-Variable dependiente: Área oscurecida (área oxidada) del alimento. 

-Variables intervinientes: Tipo de alimento, la temperatura del ambiente, la humedad, etc. 

Tercero: formular la pregunta inda- 
gativa. 

Por ejemplo: 
¿Cómo influye el tiempo de exposición al jugo de limón en el área oscurecida del alimento? 

Cuarto: formular la hipótesis Por ejemplo: Si aplicamos jugo de limón al área del alimento, entonces es posible ralentizar el 

oscurecimiento. 

Quinto: formular los objetivos a se- 
guir 

Por ejemplo: 
1. Determinar si el tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y os- 

curecimiento de los alimentos. 
2. Evaluar si la adición de unas gotas de limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasa 
el proceso de oscurecimiento. 

 

Cuaderno de campo / Estrategia de problematización 

Situación problema: tomamos como ejemplo la situación 2: indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Observador: 

Lugar / fecha: 

Descripción Reflexión 

9:00 am: después de tener clase teórica ingresamos junto con mis compa- 
ñeros de clase y mi profesor de ciencia y tecnología a laboratorio de dicho 
curso. El ambiente estaba todo limpio y ordenado. 
9:10 am: entregamos al profesor los materiales que había pedido previa- 

mente definida la situación problema en la clase anterior donde nos dice el 
profesor que trajéramos por grupos de 5 integrantes como alimentos que 
se oscurecen fácilmente una papa o frutas (una manzana o una pera), un 
limón, un cuchillo o pelador para cortar o pelar los alimentos, un recipiente 

o plato para colocar los alimentos tratados, un cronómetro o reloj para me- 
dir el tiempo de exposición al jugo de limón, papel absorbente o toallas de 
papel para secar los alimentos antes de aplicar el jugo de limón. 
9:15 am: el docente nos explica detalladamente lo que tenemos que hacer 

con los materiales y que debemos tener en mano la ficha de observación y 
el cuaderno de campo para la estrategia de problematización para ir apun- 
tado todo lo que podemos observar durante el desarrollo de la indagación. 

9:20 am: el docente dice que pelemos la papa o la cortemos y esperemos 
unos minutos para ver qué pasa. 
9:25 am: observamos que la papa pelada y cortada se empieza a oscurecer. 
Al mismo momento pide que partamos otra papa y le agreguemos unas  

gotas de limón. Y lo dejemos unos 10 minutos para ver qué pasa. 
9:37 am: observamos que el limón no se oscurece, quedando sorprendidos 
todos mis compañeros de mi salón de clase. 
9:40 am: Entonces el docente nos pide que le coloquemos un título a nues- 

tra indagación, la cual nosotros la denominamos: “Indagamos sobre la ac- 
ción del jugo de limón”. […] 
Y así sucesivamente se van anotando todos los hechos durante que se ob- 

servan durante el desarrollo de la estrategia problematiza en este cua- 
derno de campo hasta llegar al momento de formular los objetivos. Todos 
esto se logrará con la guía de la ficha de observación de la estrategia pro- 
blematiza que el docente debe tener en mano para desarrollar esta estra- 

tegia de problematización. 

 
El ambiente del laboratorio si es el adecuado para nuestra 
enseñanza, es de gran motivación para desarrollar de una 

manera armoniosa nuestra indagación. Las normas de se- 
guridad del laboratorio están en la pared, donde podemos 
verlas a cada momento para que no podamos olvidarnos y 
así no podamos hacernos daños o dañar algo del ambiente. 

 
 

 

 
Todos los grupos demostramos responsabilidad en traer 
con los que nos pidió el profesor y así pudimos trabajar 

cada integrante de cada grupo de manera correcta. 

 

 
 

 
El profesor nos dio una buena explicación, de manera sen- 

cilla donde pude entender para luego ponerlo en la práctica. 

 
 

…………………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

Y así sucesivamente se van anotando las reflexiones de 
cada momento. 
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3.2.2.2. Estrategia de diseño 

 

 
La estrategia de diseño consiste en identificar los materiales e instrumentos a usar en 

el proceso de experimentación sobre el fenómeno o hecho de estudio. El diseño permite 

elaborar el plan de procedimientos que conducen hacia la comprobación de la hipótesis. 

 
Primero: identificar los materiales que se van a utilizar en la experimentación 

 
 

Antes de establecer el diseño del procedimiento, se debe identificar los materiales a 

usar en la experimentación, estos harán posible el recojo de datos para la validación de la 

hipótesis. Si se quiere probar la hipótesis: “Si aplicamos jugo de limón al área del alimento 

entonces es posible ralentizar el oscurecimiento”, es posible utilizar estos materiales: 

 

 

Segundo: instrumentos de medida a utilizar 

 

 

 

Luego de identificar los materiales, se especifican los instrumentos disponibles para 

medir los datos que servirán para el análisis y la obtención de resultados y conclusiones. Los 

instrumentos pueden ser los siguientes: 

 
1. Alimentos que se oscurecen fácilmente, como una papa o frutas (una manzana o una 

pera) y cortarlo en forma de cuadrado con área de 5 cm² de lado. 

2. Jugo de limón fresco (un limón). 

3. Un cuchillo o pelador para cortar o pelar los alimentos. 

4. Un recipiente o plato para colocar los alimentos tratados. 

5. Un cronómetro o reloj para medir el tiempo de exposición al jugo de limón. 

6. Papel absorbente o toallas de papel para secar los alimentos antes de aplicar el jugo de 

limón. 

7. Una superficie de trabajo limpia y desinfectada para evitar la contaminación de los ali- 

mentos. 
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Tercero: determinamos el grupo control y el grupo experimental 

 

 
En la indagación, para realizar la experimentación se necesita conformar dos grupos 

de prueba: un grupo control y un grupo experimental. El grupo control es la base o patrón 

que no cambia, se mantiene constante. 

 
 

● El grupo de control recibe un tratamiento molde o patrón o nada. 

 
● El grupo experimental recibe el tratamiento experimental. 

 

 

 

Queremos saber si la bebida “X” aumenta el rendimiento físico-deportivo, entonces 

al grupo experimental se le daría la bebida “x” y al grupo de control sele daría agua pura.  

Además, las condiciones (edad, talla, frecuencia cardiaca) deben ser exactamente las mismas 

para todos los miembros del experimento (en este caso pueden ser hombres o mujeres). La  

única diferencia que existe entre los miembros es el elemento que se agregará al experimento 

para luego observar lo que sucede (en este caso sería la bebida “x”). 

 

 

De lo anteriormente señalado, se determina lo importante que es tener grupos de 

comparación que sirvan de justificación en función de establecer la validez interna de 

 
• Un reloj: instrumento para medir el tiempo. 

• Un termómetro: instrumento para medir la temperatura. 

• Metro: instrumento para medir longitudes con respecto al sistema internacional. 

• Balanza: instrumento para medir la masa de un cuerpo. 

• Nivel: instrumento para medir la horizontalidad o verticalidad de un elemento. 

• Densímetro: instrumento para medir la densidad relativa de un líquido. 

• Dinamómetro: instrumento para medir la fuerza o el peso de un objeto. 
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cualquier indagación que se realice. Por lo tanto, de la situación problemática “indagamos 

sobre la acción del jugo de limón” se puede determinar dos grupos: 

 

Grupo control Grupo experimental 

 

La papa pelada (5cm²) expuesta a condiciones na- 

turales. 

 

La papa pelada(5cm²) con jugo de limón. 

 

 

Cuarto: determinamos el tiempo de observación 

 

 

Después de establecer los grupos control y experimental se determina el tiempo asig- 

nado como duración del experimento. El tiempo permitirá controlar la obtención de datos. 

 
 
 

Quinto: preparar una tabla de datos para recoger la información (cuaderno de 

trabajo) 

 
Se prepara una tabla de datos para ir registrando la información extraída del experi- 

mento. Estos datos se analizan y permiten establecer los cálculos de medidas de tendencia 

central. Un ejemplo sería la tabla que se muestra acontinuación: 

Tiempo 

de obser- 

vación en 

minutos 

Área oscurecida (cm²) de la papa 

Prueba 1 Prueba 2 

Con jugo de limón Sin jugo de limón Con jugo de limón Sin jugo de limón 

15 minutos     

30 minutos     

45 minutos     

 
Tiempo de duración de observación: 45 minutos 
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Sexto: construir los procedimientos a seguir para comprobar la hipótesis 

 

 

Se puntualizan los métodos o procedimientos con el objetivo que la variable inde- 

pendiente entre en acción sobre la variable dependiente para observar los cambios que se pro- 

ducen en esta. Aquí se determinan los pasos a seguir durante el experimento. Por ejemplo: 

 
 

• Paso 1: Reunir los materiales necesarios. Para llevar a cabo el experimento, se nece- 

sitará limones frescos, un alimento propenso a oscurecerse (como una manzana cor- 

tada), un cuchillo, una tabla de cortar, un cronómetro y una cámara de celular o papel 

para registrar las observaciones. 

• Paso 2: Preparar el área de prueba. Cortar el alimento propenso a oscurecerse en 

dos partes iguales. Una de las partes será el grupo de control, mientras que la otra será 

el grupo experimental al que se le aplicará el jugo de limón. 

• Paso 3: Aplicar el jugo de limón. Exprimir el jugo de limón sobre el área del alimento 

del grupo experimental. Asegurarse de cubrir completamente el área con jugo de li- 

món. 

• Paso 4: Registrar el tiempo. Iniciar el cronómetro y registrar el tiempo (en un cua- 

derno papel bond) en el que se aplicó el jugo de limón al grupo experimental. 

• Paso 5: Observar y comparar. A medida que pasa el tiempo, observar ambos grupos 

de alimentos y registrar cualquier cambio en el oscurecimiento. Compara el grupo 

experimental (con jugo de limón) con el grupo de control (sin jugo de limón). 

• Paso 6: Registrar los resultados. Tomar fotografías o anotar las observaciones deta- 

lladas sobre el oscurecimiento de ambos grupos de alimentos a intervalos regulares. 
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Registre cualquier diferencia notable entre el grupo experimental y el grupo de con- 

trol. 

• Paso 7: Analizar los resultados. Al final del experimento, analizar los registros y  

observaciones. Determinar si el grupo experimental (con jugo de limón) mostró un  

menor grado de oscurecimiento en comparación con el grupo de control. Si hay una  

diferencia significativa, esto respaldaría la hipótesis de que el jugo de limón ralenti- 

zará el oscurecimiento. 

Séptimo: medidas de seguridad 

 
 

Al realizar actividades experimentales en casa, o en el laboratorio, tener encuenta 

ciertos criterios de seguridad, para cuidar y prevenir accidentes o lesiones. Por ejemplo: 

 
 
 

En la estrategia diseña se utilizan el cuaderno de campo y la ficha de observación: 
 

 
Cuaderno de campo / Estrategia de diseño 

Situación problema: Tomamos como ejemplo la situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Observador: 

Lugar/Fecha: 

Descripción Reflexión 

 
10:20 am: pasamos a desarrollar la siguiente estrategia de di- 
seño, donde el profesor nos dice que observemos los materia- 

les y los identifiquemos para luego usarlos en la indagación. 
 

……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

 
Y así sucesivamente se van anotando todos los hechos que se 
observan en este cuaderno de campo hasta llegar al momento 
de conocer las medidas de seguridad. Todos esto se logrará 

con la guía de la ficha de observación que el docente debe te- 
ner en mano para desarrollar esta estrategia de diseño. 

 
Todos los materiales que llevamos al laboratorio sirven para usarlos  
durante el experimento, excepto una papa que llevo mi amiga en mal 

estado, pero mi compañero llevo una demás y se logró llevar a cabo  
nuestra indagación. 
……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

 

Y así sucesivamente se van anotando las reflexiones de cada mo- 
mento. 

• Usar la vestimenta adecuada como mascarilla, guantes, gorro de plástico, mandil. 

• El ambiente de trabajo debe estar limpio y libre de contaminantes. 

• Evitar comer al momento de realizar la experimentación. 

• No manipular ningún material del laboratorio, sin haber dado permiso el docente a 

cargo. 
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Ficha de observación / Estrategia de diseño 

Tema o situación problema: 

Lugar: 

Investigador(a) / investigadores: 

Fuente: 

Fecha de observación: 

 

En esta ficha de observación se identificará los materiales e instrumentos que se utilizarán durante la experimentación, además se 

determinará el grupo control (es la base o patrón que no cambia, se mantiene constante) y el grupo experimental (recibe el tratamiento 

experimental o se manipula), también determinamos el tiempo de observación, preparáramos una tabla de datos para recoger la infor- 

mación (cuaderno de trabajo u hoja de papel) y construimos los procedimientos a seguir para comprobar la hipótesis. 

 

Primero: identificar los materiales que 
se van a utilizar en la experimentación 

Ejemplo: 

1. Una papa. 
2.Jugo de limón fresco (un limón). 

3.Un cuchillo o pelador para cortar o pelar los alimentos. 
4.Un recipiente o plato. 
5.Un cronómetro o reloj. 

6.Toallas de papel. 
7.Una mesa. 

 

Segundo: instrumentos de medida a uti- 
lizar 

Ejemplo: 
• Un reloj. 

• Un termómetro. 

• Metro. 

• Balanza. 

• Nivel. 

• Dens ímetro 

• Dinamómetro. 

 
Tercero: determinamos el grupo con- 
trol y el grupo experimental 

Ejemplo: 
Grupo control: La papa pelada (5cm²) expuesta a condiciones naturales. 

Grupo experimental: La papa pelada(5cm²) con jugo de limón. 

 

Cuarto: determinamos el tiempo de ob- 
servación 

Ejemplo: 

Tiempo de duración de observación: 45 minutos 

 
Quinto: preparar una tabla de datos 
para recoger la información 

Ejemplo: 

Tiempo de 

observación 

(minutos) 

Área oscurecida (cm²) de la papa  

Prueba 1 Prueba 2 

Con jugo de limón Sin jugo de limón Con jugo de limón Sin jugo de limón 

15 minutos     

30 minutos     

45 minutos     

 

 
Sexto: construir los procedimientos a 
seguir para comprobar la hipótesis 

Ejemplo: 
Paso 1: Reunir los materiales necesarios 
Paso 2: Preparar el área de prueba 

Paso 3: Aplicar el jugo de limón 

Paso 4: Registrar el tiempo 

Paso 5: Observar y comparar 
Paso 6: Registrar los resultados 
Paso 7: Analizar los resultados 

 

Séptimo: medidas de seguridad 
Ejemplo: 
• Usar la vestimenta adecuada como mascarilla, guantes, gorro de plástico, mandil. 

• El ambiente de trabajo debe estar limpio y libre de contaminantes. 

• Evitar comer al momento de realizar la experimentación. 

• No manipular ningún material del laboratorio, sin haber dado permiso el docente a cargo. 



78 
 

 

3.2.2.3. Estrategia de registro 

 

 
La estrategia de registro se refiere a un plan o enfoque para gestionar o controlar las 

variables intervinientes, realizar ajustes y organizar el proceso de registro de datos específi- 

cos mediante gráficas, usando medidas de tendencia central y proporcionalidad. Esta estra- 

tegia puede variar dependiendo del contexto y los objetivos del registro. 

 
Primero: realizamos el experimento 

 

Después de haber construido cada uno de los procedimientos para poner a prueba la  

hipótesis, se realiza cada uno de los pasos para descubrir y comprobar ciertos fenómenos o  

principios científicos. Además de la realización de ciertos procesos secuenciados, también 

se controlan las variables intervinientes para la obtención de información acerca del fenó- 

meno que se está indagando, a fin de explicar y comprender mejor el problema abordado. 

Segundo: controlar las variables intervinientes 

Las variables intervinientes pueden tener algunas condiciones o aspectos que las  

componen, por eso deben ser controladas para no alterar los resultados del experimento.  

Estas variables pueden perjudicar en un grado mayor o menor el vínculo entre la causa y el  

efecto. Por ejemplo, las variables intervinientes que se van a controlar en el experimento de 

la papa con jugo de limón son: tipo de alimento, temperatura del ambiente, humedad, luz. 

Tercero: repetir varias veces el experimento 

 
Al repetir dos o más veces el experimento se obtiene varios datos que se van regis- 

trando para ver qué relación tienen entre sí. Por ejemplo, al realizar el experimento de la  

papa con jugo de limón repetimos las pruebas para registrar la acción del jugo de limón en  

relación con el oscurecimiento de la papa. 
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Cuarto: registramos los datos en la tabla diseñada anteriormente (pue- 

den ser dibujos, gráficas, descripciones) 

Después de haber escogido la plantilla, los datos obtenidos se pasan a dicho molde. 

Por ejemplo, puede ser una tabla que contiene filas y columnas, ahí se colocarán los datos. 

Según los datos, la plantilla puede tener una estructura más compleja. 

 
Organiza los datos utilizando cuadro de tablas 

 

 

Explicación breve del cuadro: 

El cuadro muestra la proporcionalidad entre el tiempo de observación en minu- 

tos y el área oscurecida en centímetros cuadrados de una papa en dos o más 

pruebas diferentes: dentro de cada prueba se debe tener una papa con jugo de  

limón y otra sin jugo de limón y así repetidamente en cada prueba. A continua- 

ción, se presenta una interpretación de los datos: 

 
En la prueba 1, se observa que, a los 15 minutos, la papa no se oscurece cuando 

se le aplica jugo de limón, mientras que se oscurece cuando no se le aplica jugo 

de limón y así sucesivamente en los siguientes intervalos de 30 y 45 minutos. 

 

En la prueba 2, se observa que, a los 15 minutos, la papa no se oscurece cuando 

se le aplica jugo de limón, mientras que se oscurece cuando no se le aplica jugo 

de limón y así sucesivamente en los siguientes intervalos de 30 y 45 minutos. 

 
 

Tiempo de 
observación 
en minutos 

Área oscurecida (cm²) de la papa 

Prueba 1 Prueba 2 

Con jugo delimón Sin jugo delimón Con jugo delimón Sin jugo delimón 

15 minutos No se oscurece 
(5cm²) 

Si se oscurece 
(2cm²) 

No se oscurece 
(5cm²) 

Si se oscurece 
(1.5cm²) 

30 minutos No se oscurece 
(5cm²) 

Si se oscurece 
(3cm²) 

No se oscurece 
(5cm²) 

Si se oscurece 
(3cm²) 

45 minutos No se oscurece 
(5cm²) 

Si se oscurece 
(5cm²) 

No se oscurece 
(5cm²) 

Si se oscurece 
(5cm²) 
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Quinto: realizar ajustes en los procedimientos 

 

Si en el procedimiento anterior, para la obtención de datos, no se dio el resultado 

esperado, entonces se pueden realizar ajustes para llegar a la validación de la hipótesis. 

 

Suponiendo que no se logró el resultado esperado, entonces podemos realizar los si- 

guientes ajustes: 

 

Al no lograrse oscurecer la papa sin limón en 15 minutos, entonces se tendría 

que ajustar el tiempo. Por ejemplo, de 15 minutos aumentar a 25 minutos. 

 
Al lograrse oscurecer la papa estando con limón en los primeros 15 minutos, 

ahí se tendría que ajustar la cantidad de gotas de limón sobre ella. Por ejemplo, 

adicionar más cantidad de gotas de limón a la papa. 

 
Al lograrse que en todos los intervalos de tiempo se oscurece la papa, entonces 

se tendría que ver si el limón está en buen estado porque puede que esté podrido 

o contaminado, también ajustarlo al clima (midiendo la temperatura a través 

de un termómetro) de donde se está trabajando el experimento y además sumi- 

nistrar la cantidad exacta de gotas midiéndolo con un gotero o probeta. Por 

ejemplo, comprar nuevamente otro limón y revisar que este en buen estado, me- 

dir el clima con termómetro y buscar un gotero o probeta. 

 

 

Sexto: representamos nuestros datos en gráficas de barras 

 

 

Los datos obtenidos del experimento se organizan en gráfico de barras. También se  

puede realizar medidas de tendencia central y proporcionalidad, son modos de organizar los 

datos que ayudan a visualizarlos y analizarlos de manera más concreta. 
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Figura n°10: prueba n°1, control del tiempo y medición del área de 
oscurecimiento de la papa en diferentes intervalos de tiempo, siendo 

un total el área de la papa 5 cm2 
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Figura n°11: prueba n°2,control del tiempo y medición del área de 
oscurecimiento de la papa en diferentes intervalos de tiempo, siendo 

un total el área de la papa 5 cm2 

45 minutos 
 

 

30 minutos 
 

 

15 minutos 

0 
Área os 

1 
recida(c 

2 
limón 

3 
rea no oscu   

4
ida(cm²)/con 

5 
n 

6
 

cu m²)/sin Á rec limó 

 

 

Para desarrollar esta estrategia de registra se emplean los siguientes instrumentos: ficha de 

observación y cuaderno de campo. 

 

Cuaderno de campo / Estrategia de registro 

Situación problema: Tomamos como ejemplo la situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Observador: 

Lugar/Fecha: 
Descripción Reflexión 

 

10:45 am: pasamos a desarrollar la siguiente estrategia de re- 
gistra, donde primero empezamos a realizar el primer experi- 
mento, con mucho cuidado pelamos dos papas midiendo con 

la regla un área de 2cm², donde a una se le agrega gotas de li- 
món y a la otra no, se deja reposar unos 45 minutos, pero se 
va anotando lo que sucede en los primeros 15 minutos, luego 
en los 30 minutos y en los 45 minutos, luego se repite el 

mismo experimento utilizando el mismo tiempo. 
……………………………………………………………… 
Aquí se culmina la clase, se prosigue la otra clase. 

Y así sucesivamente se van anotando todos los hechos que se 
observan en este cuaderno de campo hasta llegar al momento 
de tener todos los datos para registrarlo en la tabla. Todos 
esto se logrará con la guía de la ficha de observación que el 

docente debe tener en mano para desarrollar esta estrategia 
de registra. 

 

El experimento se llevó a cabo con el debido cuidado, porque podía- 
mos cortarnos con el cuchillo, se añadió las gotas suficientes que 
dijo el profesor, actuamos durante todo el experimento con mucha 

responsabilidad. 

 
 

……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

 

Y así sucesivamente se van anotando las reflexiones de cada mo- 
mento. 
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Ficha de observación / Estrategia de registro 

Tema o situación problema: Tomamos como ejemplo la situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Lugar: 

Investigador(a) / investigadores: 

Fuente: 

Fecha de observación: 

A través de esta ficha de observación se va controlar las variables intervinientes, realizar ajustes y organizar el proceso de registro de 

datos específicos mediante gráficas u otros métodos, donde primero se realizará el experimento controlando las variables intervinientes  

(temperatura, tipo de alimento, luz, etc), después se repetirá nuevamente el experimento (puede ser dos veces a más) y al ir observando 

los hechos del experimento se va registrando los datos en la tabla diseñada anteriormente. 

 
Primero: realizamos el experimento. 

Ejemplo: 
primero se lava la papa, después se pela un área determinada, donde a una se le agrega unas go- 

tas de limón y a la otra no y ambas se dejan reposar en un plato por 45 minutos, se anota que va 
pasando en los primeros 15 minutos, luego en los 30 minutos y luego en los 45. 

Segundo: controlar las variables in- 
tervinientes. 

Ejemplo: 
Tipo de alimento, el estado del alimento, temperatura del ambiente, humedad, luz, etc. 

Tercero: repetir varias veces el expe- 
rimento. 

Ejemplo: 
El experimento de la papa con limón y sin limón se debe repetir dos a más veces, si se quiere 

obtener un resultado más exacto. 

 
Cuarto: registramos los datos en la ta- 
bla diseñada anteriormente (pueden 

ser dibujos, gráficas, descripciones). 

Ejemplo: 

Tiempo de 

observación 
(minutos) 

Área oscurecida (cm²) de la papa  

Prueba 1 Prueba 2 

Con jugo de limón Sin jugo de limón Con jugo de limón Sin jugo de limón 

15 minutos No se oscurece Si se oscurece 
(2cm²) 

No se oscurece Si se oscurece 
(1.5cm²) 

30 minutos No se oscurece Si se oscurece 

(3cm²) 

No se oscurece Si se oscurece (3cm²) 

45 minutos No se oscurece Si se oscurece 

(5cm²) 

No se oscurece Si se oscurece (5cm²) 

 

 

Quinto: realizar ajustes en los proce- 
dimientos. 

Ejemplo: 

Suponiendo que no se logró el resultado esperado, entonces podemos realizar los siguientes 

ajustes: 
Al no lograrse oscurecer la papa sin limón en 15 minutos, entonces se tendría que ajustar el 
tiempo. Por ejemplo, de 15 minutos aumentar a 25 minutos. 

 
Sexto: representamos nuestros datos 
en gráficas de barras. 

Ejemplo: 
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Después de haber obtenido los dos resultados de las pruebas 1 y 2 que se precisan en los gráficos de barras 

n°1 y n°2, se logró verificar que la hipótesis: “Si aplicamos jugo de limón al área del alimento entonces es 

posible ralentizar el oscurecimiento” es netamente válida. Porque al colocarle ocho (8) gotas de limón y 

esparcirlas en toda el área de la papa pelada (5cm²) con tiempo de duración de 45 minutos, esta no se  

oscurece. 

 

3.2.2.4. Estrategia de análisis 

 

 

 
La estrategia de análisis refiere un enfoque planificado y estructurado para el análisis 

de datos o información, para obtener conocimientos, tomar decisiones informadas y lograr  

los objetivos específicos. Implica definir los métodos, herramientas y procesos que se utili- 

zarán para recopilar, organizar, analizar y presentar los datos de manera efectiva. 

 
 

Primero: analizamos los datos obtenidos del experimento y verificamos si cumple 

con la hipótesis 

 
Después de obtener los datos mediante diferentes operaciones matemáticas y luego  

de representar los resultados mediante gráficas, tablas, y, además ser comprobados, se obtie- 

nen resultados más precisos que conducen a comprobar la hipótesis, verificando si es o no 

es correcta. 

 

Segundo: comparar los datos obtenidos con datos de otros autores 

 

Los datos producto del análisis deben compararse con los de otros autores para darle 

más sustento a la indagación. También permite tener una idea más clara sobre lo que se está 

indagando para luego elaborar las conclusiones. 
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Figura 12 

Comparación de la hipótesis validada “el jugo de limón si lentifica el oscurecimiento 
de la papa” con el trabajo de investigación de García et al (2017) 

 
 

Nota: por Alamo y Jiménez (2022). Comparación de la hipótesis validada “el jugo de limón sí lenti - 

fica el oscurecimiento de la papa” con el trabajo de investigación de García et al, 2017 [cuadro de 

texto]. 

 

 
Tercero: formulamos conclusiones 

 

Una vez que se analizan y comparan los datos obtenidos con los datos de otros auto- 

res, se pasa a elaborar las propias conclusiones, teniendo en cuenta la hipótesis y los objeti - 

vos de indagación. 

 

 
Conclusiones: 

• El tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y oscureci- 

miento de los alimentos. Cuando se deja la papa pelada expuesta al aire sin añadirle 

nada, se oxida rápidamente, tomando un color marrón o pardo. Sin embargo, cuando se 

le agrega a la papa pelada zumo de limón, se retrasa el deterioro u oscurecimiento de 

este tubérculo. 

• Adicionar unas gotas de limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasa el pro- 

ceso de oscurecimiento. El jugo de limón contiene ácido cítrico, que tiene propiedades 

antioxidantes y puede ayudar a prevenir la oxidación y el oscurecimiento de la papa y 

frutas. 
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Para desarrollar la estrategia de análisis se utilizan la ficha de observación y el cuaderno de 

 
campo. 

 

Ficha de observación / Estrategia de análisis 

Tema o situación problema: Tomamos como ejemplo la situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Lugar: 

Investigador (a)/investigadores: 

Fuente: 

Fecha de observación: 

En esta ficha de observación de la estrategia análisis, vamos a analizar los datos obtenidos del experimento y verificar si cumple con la 

hipótesis, además se debe comparar los datos obtenidos con datos de otros autores y finalmente se formulan las propias conclusiones.  

Para esto utilizaremos los siguientes pasos: 

 
Primero: analizamos los datos obte- 
nidos del experimento y verificamos 
si cumple con la hipótesis. 

 
Ejemplo: 

 

Después de haber obtenido los dos resultados de las pruebas 1 y 2 que se precisan en los 

gráficos de barras n°1 y n°2, se logró verificar que la hipótesis: “Si aplicamos jugo de limón 

al área del alimento entonces es posible ralentizar el oscurecimiento” es netamente válida. 

Porque al colocarle ocho (8) gotas de limón y esparcirlas en toda el área de la papa pelada 

(5cm²) con tiempo de duración de 45 minutos, esta no se oscurece. 

 

Segundo: comparar los datos obteni- 
dos con datos de otros autores. 

 

Ejemplo: 
 

 
 

Nota: imagen tomada como ejemplo de la fig.10 de la pag.85 de este trabajo de investigación. 

 
Tercero: formulamos conclusiones. 

 
Ejemplo: 

 

Conclusiones: 
 

• El tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y oscurecimiento 

de los alimentos. Cuando se deja la papa pelada expuesta al aire sin añadirle nada, se oxida 

rápidamente, tomando un color marrón o pardo. Sin embargo, cuando se le agrega a la papa 

pelada zumo de limón, se retrasa el deterioro u oscurecimiento de este tubérculo. 

 

• Adicionar unas gotas de limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasa el proceso 

de oscurecimiento. El jugo de limón contiene ácido cítrico, que tiene propiedades antioxi- 

dantes y puede ayudar a prevenir la oxidación y el oscurecimiento de la papa y frutas. 
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Cuaderno de campo / Estrategia de análisis 

Situación problema: Tomamos como ejemplo la situación 2: Indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Observador: 

Lugar / fecha: 

Descripción Reflexión 

 
9:00 am: el profesor nos explica que en esta clase culminamos 

con las dos últimas estrategias siguientes: estrategias de análi- 
sis y la estrategia de evaluación y comunicación. Entonces el 
docente dice que empecemos a desarrollar la siguiente estrate- 
gia de análisis, donde todo el grupo hace sus comparaciones de 

los datos que se obtuvieron, que métodos utilizaron, qué ope- 
raciones se les hizo más fácil realizar y comprobamos que la 
hipótesis si es verdadera. 
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 
 

Y así sucesivamente se van anotando todos los hechos que se 
observan en este cuaderno de campo hasta llegar al momento 

de llegar a formular las conclusiones. Todos esto se logrará 
con la guía de la ficha de observación que el docente debe te- 
ner en mano para desarrollar esta estrategia de análisis. 

 
Cuando analizamos los datos entre todos los compañeros nos dimos 

cuenta de que algunos habían utilizado diferentes operaciones, otros 
habían utilizado otras gráficas para representar los datos, algunos uti- 
lizaron otra tabla pero que dieron el mismo resultado. 

 

 

 

……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………. 

 
 

Y así sucesivamente se van anotando las reflexiones de cada mo- 
mento. 

 

 

3.2.2.5. Estrategia de evaluación y comunicación 

 

 

La estrategia de evaluación y comunicación es un plan o conjunto de diseños que 

están diseñados para evaluar y mejorar la comunicación en una organización o proyecto de 

acciones. Esta estrategia tiene como objetivo principal establecer un marco de trabajo común 

y efectivo para la comunicación de los resultados; ya sea interna (dentro de la organización)  

y externa (hacerlo público), así como para evaluar y medir los resultados de las actividades 

de comunicación implementadas. 

 
 

Primero: sustenta sus resultados 

 

 

 

Los estudiantes podrán argumentar sus conclusiones de manera coherente y construir 

nuevos conocimientos basados en su interpretación de la evidencia y los datos que han reco- 

pilado. Además, se destacan las limitaciones y alcance de los resultados y el proceso seguido, 
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se sugieren mejoras prácticas correspondientes al proceso y se sugieren nuevas preguntas 

que puedan surgir del problema que se está considerando. 

 
 

 

Segundo: comunicar los resultados 

 

 
Los nuevos conocimientos que transmiten los estudiantes deben ser formales y se 

utiliza el lenguaje de la ciencia. Las conclusiones podrán discutirse de forma oral, escrita, 

mediante diagramas o modelos, siempre que se evidencie el conocimiento científico y el uso 

de la terminología matemática en medios virtuales o presenciales. 

 
 

Los resultados resumen los datos, construyen argumentos razonados y responden 

adecuadamente a los comentarios críticos, participando en discusiones que evalúan la vali- 

dez de la información adquirida. 

 
Después de haber recogido e interpretado los datos de los gráficos de barra, donde se encuen - 

tran plasmados los resultados de cada prueba que se hizo, se manifiesta lo siguiente: 

 
El tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y oscurecimiento de 

los alimentos. Cuando se deja la papa pelada expuesta al aire sin añadirle nada, se oxida rápi- 

damente, tomando un color marrón o pardo. Sin embargo, cuando se le agrega a la papa pelada 

zumo de limón, se retrasa el deterioro u oscurecimiento de este tubérculo. 

 
Adicionar unas gotas de limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasa el proceso de 

oscurecimiento. El jugo de limón contiene ácido cítrico, que tiene propiedades antioxidantes y 

puede ayudar a prevenir la oxidación y el oscurecimiento de la papa y frutas. 

 
Además, se señala sobre los factores ambientales que se debe tener en cuenta, el presupuesto, el 

lugar adecuado donde realizar el experimento para experimentos que se realizarán de aquí en 

adelante. 



88 
 

 

Para desarrollar esta estrategia se emplean la ficha de observación y el cuaderno de campo: 
 

 
 

Ficha de observación / Estrategia de evaluación y comunicación 

Tema o situación problema: tomamos como ejemplo la situación 2: indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Lugar: 

Investigador(a) / investigadores: 

Fuente: 

Fecha de observación: 

En esta ficha de observación de la estrategia de evaluación y comunicación, es donde se evalúa internamente todo el proceso de desarro- 

llo entre todo el grupo, es por lo que, después de este proceder, se sustentan y comunican los resultados (público). Se siguen los siguien- 

tes pasos: 

 

Primero: sustenta sus resultados 

 

Ejemplo: 
Después de haber recogido e interpretado los datos de los gráficos de barra, donde se encuen- 

tran plasmados los resultados de cada prueba que se hizo, se manifiesta lo siguiente: 

• El tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y oscurecimiento 

de los alimentos. Cuando se deja la papa pelada expuesta al aire sin añadirle nada, se oxida 

rápidamente, tomando un color marrón o pardo. Sin embargo, cuando se le agrega a la papa 

pelada zumo de limón, se retrasa el deterioro u oscurecimiento de este tubérculo. 

• Adicionar unas gotas de limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasa el proceso 

de oscurecimiento. El jugo de limón contiene ácido cítrico, que tiene propiedades antioxi- 

dantes y puede ayudar a prevenir la oxidación y el oscurecimiento de la papa y frutas. 

• Además, se señala sobre los factores ambientales que se debe tener en cuenta, el presu- 

puesto, el lugar adecuado donde realizar el experimento para experimentos que se realizarán 

de aquí en adelante. 

 
Segundo: comunicar los resultados 

 
Ejemplo: 

El tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y oscurecimiento 

de los alimentos. Agregar limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasará el proceso 

de oscurecimiento, debido a las propiedades antioxidantes del ácido cítrico presente en el jugo 

de limón. Es así como se previene la oxidación y el oscurecimiento de la papa y las frutas. 

El tiempo de exposición al jugo de limón afecta la velocidad de oxidación y oscurecimiento de los alimentos. 

Agregar limón en la zona cortada o pelada del alimento retrasará el proceso de oscurecimiento, debido a 

las propiedades antioxidantes del ácido cítrico presente en el jugo de limón. Es así como se previene la  

oxidación y el oscurecimiento de la papa y las frutas. 

 

 
 

Cuaderno de campo / Estrategia de evaluación y comunicación 

Situación problema: tomamos como ejemplo la situación 2: indagamos sobre la acción del jugo de limón. 

Observador: 

Lugar / fecha: 

Descripción Reflexión 

 
9:30 am: el docente nos pide que nos evaluemos entre todos los 
del grupo para ver qué hicimos muy bien y qué hicimos mal, que 
estrategias se nos hizo más fácil de desarrollar y cuál fue la más 

difícil y también que nos autoevaluemos. 
 

9: 40 am: al evaluarnos internamente entre nosotros pasamos sus- 

tentar los resultados ante los demás compañeros de clase y poste- 
riormente al público mediante las redes sociales. 
Y así finalizamos la indagación. 

 
Al evaluarnos entre compañeros y autoevaluarnos a unos mismos, 
compartimos nuestras experiencias que se dieron dentro de este pro- 
ceso, de las cuales nos servirá de ayuda para un próximo experi- 

mento o indagación. 
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3.3. Resultados de validación 

 

 

Tres expertos con diferentes grados académicos (1 con doctorado en Biología, 1 con  

maestría en Gestión Educativa y 1 con Bachiller en Educación y titulado) validaron la pro- 

puesta. Son expertos con especializaciones en el área académico-profesional educativa. 

 
 

El juicio de los 3 expertos valoró la propuesta “Sistema de estrategias exploratorias 

para desarrollar la competencia indagativa”, como alternativa de solución pedagógica a las 

situaciones no logradas en la competencia indagativa en estudiantes de tercer grado de EBR 

secundaria, área de Ciencia y Tecnología, Institución Educativa “Federico Villarreal” de Tú- 

cume. Cada experto evaluó la propuesta y estableció los puntajes respectivos a cada ítem en  

evaluación. 

Tabla 24 

Puntajes y resultados de validez a juicio de experto 
 

 Validador 1 Validador 2 Validador 3 

Puntaje 50 50 50 

Resultado de validez Muy buena Muy buena Muy buena 

Rango 90 % - 100 % 90 % - 100 % 90 % - 100 % 

 

 

Los tres expertos asignaron puntajes de 50 puntos, la valoración se situó en el rango 

de 90 % - 100 %, equivalente de validez muy buena, y, por consiguiente, la propuesta satis- 

face a juicio de los expertos las condiciones establecidas para sus dimensiones formantes: 

sistema de fundamentos exploratorios (enfoques) y sistema de estrategias exploratorias 

(componentes). Por ende, la validez de la propuesta justifica su diseño como solución peda- 

gógica. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
 

En relación con el objetivo general de investigación (diseñar un sistema de estrategias 

exploratorias para desarrollar la competencia indagativa de los estudiantes referidos), el 

estudio logró concretar el diseño estratégico en sus aspectos formativos básicos y relevantes, 

organizados y estructurados en sus roles educativos exploratorios-indagativos, tomando 

como base el producto derivado de la mediación en los marcos disciplinares y didácticos de 

la exploración, y su relación con una realidad formativa previamente diagnosticada. Se satis- 

face, de esta manera, el sentido descriptivo-propositivo del estudio, al vincular la identifica- 

ción empírica de una situación formativa y el diseño modélico de una construcción formativa 

estratégica. Esta relación entre las dimensiones descriptiva y propositiva se exponen en sus  

aspectos elementales, válido para una futura profundización desde acciones de aplicación  

efectiva. 

 
 

En relación con el marco teórico, en su condición de base abstracta del sistema de 

estrategias, este estudio procedió a realizar una formulación relacionada con las categorías  

de estudio: estrategia exploratoria (categoría solución) y competencia indagativa (categoría 

problema), para las cuales se delinearon un conjunto orgánico de postulados teóricos situados 

como enfoques teóricos para la estrategia exploratoria (positivista, mayéutico, investigativo- 

exploratorio) y enfoques didácticos para la competencia indagativa (problémico, alfabetiza- 

ción científica y tecnológica, indagación científica), es decir, el marco teórico articuló las  

bases propiamente disciplinares y las bases propiamente formativas. La sistematización de 

ambos marcos tuvo como ejes de organización teórica el conjunto exploratorio-indagativo. 



91 
 

 

En relación con las investigaciones antecedentes, el estudio descriptivo-propositivo 

realizado se situó y emparentó con un conjunto de aportes investigativos internacionales,  

nacionales y regionales que también buscan razones y alternativas relacionadas con el desa- 

rrollo de las potencialidades indagativas de los estudiantes de educación básica, es decir, son 

investigaciones de didáctica de las ciencias naturales, comparten un interés común de bús- 

queda de alternativas metodológicas para fortalecer la potencialidades indagativas básicas.  

Son varias rutas investigativas, pero orientadas todas ellas por una mira común. 

 
 

En este espacio de intereses investigativos compartidos, sin embargo, el aporte des- 

criptivo-propositivo realizado tiene matices diferenciales en relación con la intervención  

desde la investigación-acción realizada por Bernal y Ruiz (2020); el planteamiento que for- 

talece la competencia a partir del Aprendizaje Basado en Proyectos con materiales extraídos 

de pigmentos naturales, efectuada por Coba (2021); las propuestas estratégicas de aprendi- 

zaje o estrategias de apoyo para el desarrollo de las habilidades indagativas científicas efec- 

tuadas por Díaz (2021), Rímac y Esteban (2021) y Zavaleta (2020); el estudio cualitativo 

centrado en las vivencias formativas que los estudiantes tienen como actores de prácticas 

metodológicas de indagación científica, según lo proponen Angulo y Arroyo (2020); el es - 

tudio que relaciona el método científico con la competencia indaga (Sandoval, 2022); la  

entrada cuantitativa, cuasiexperimental, que mediante un programa experiencial busca desa- 

rrollar la indagación científica, de acuerdo con el planteamiento de Oblitas (2020); el desa- 

rrollo indagativo a partir de las aplicaciones tecnológicas, específicamente, aquella que sitúa 

la competencia de indagación en ambientes e-learning dentro del proceso formativo de una 

unidad didáctica, asociados con la criticidad y con una variedad de fuentes y revisión docu- 

mental, como lo desarrollan Caldera y Flórez (2022), o aquella investigación experimental 
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que promueve la competencia indaga mediante el software educativo Physics Education Te- 

chnology, según el estudio de Carrasco (2019). 

 
 

En este marco, el propósito investigativo común (el saber indagativo de los estudian- 

tes), es estudiado con métodos y alternativas formativas, entre cuantitativas y cualitativas, 

bajo modalidades de estrategias, programas, proyectos y tecnologías. 

 
 

El sistema de estrategias exploratorias aquí diseñado es una opción alineada dentro 

del bloque estratégico, pero conectado con cada una de las capacidades exploratorias diag- 

nosticadas, su foco de atención, en este orden, es el estudiante percibido en sus potenciali- 

dades indagativas propiamente dichas, no en sus percepciones o representaciones respecto 

a su experiencia, como actor integral, sino en su perfilación como sujeto en formación a 

partir de su construcción como portador o generador de competencias, capacidades y desem- 

peños, con una perspectiva más curricular que multidimensional. Tampoco la propuesta in- 

cluyó en su espacio de prospectiva los roles y percepciones de los docentes, en tanto actores 

que conducen y median los procesos. Aun así, se considera que estas decisiones de delimi- 

tación respondieron a la necesidad específica de centrar la atención en el estudiante como 

sujeto de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología, conservando como base la mirada 

oficial de la escuela básica, pero abriendo espacio para la producción de alternativas estra- 

tégicas que atiendan la situación específica de los aprendizajes en el espacio de escolares 

reales. Por lo tanto, siendo estratégico, el estudio descriptivo-propositivo planteado busca 

equilibrar lo convencionalmente establecido (formulaciones educativas oficiales) y lo crea - 

tivamente generado (formulaciones educativas alternativas). 
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CONCLUSIONES 
 

 

Conclusión 1 

 
Se identificó el nivel de desarrollo de la competencia indagativa de los estudiantes de 

la Institución Educativa “Federico Villarreal” de Túcume, con un hallazgo fáctico de tendencia 

del desarrollo de la competencia o aprendizaje, en proceso, y de desarrollo de las capacidades 

indagativas en términos medio (cuatro capacidades: problematiza situaciones, diseña estrate- 

gias, genera y registra información, evalúa y comunica) y bajo (una capacidad: analiza datos 

e información). 

 

Conclusión 2 

 

Se sistematizaron los marcos exploratorios teóricos (explora) y didácticos (indaga) 

desde los espacios disciplinares de los enfoques positivista, mayéutico y exploratorio (lo teó- 

rico), y desde los ámbitos pedagógicos de lo problémico, alfabetización científica y tecnoló - 

gica e indagación científica (lo didáctico). 

 
Conclusión 3 

 
Se generó el sistema de estrategias exploratorias a partir de una situación no deseada pre- 

viamente identificada, a modo de constructo que atiende propositivamente una situación formativa 

real específica, su condición es prospectiva en tanto sistema didáctico mediador entre una situa- 

ción real y una situación ideal. El sistema de estrategias exploratorias fue delimitado e identi- 

ficado como problematiza, diseña, registra, analiza, evalúa y comunica, delineadas, cada cual, 

en su acepción, estructuración e instrumentación, sustentadas en un sistema de fundamentos 

exploratorios teóricos (explora) y didácticos (indaga). 
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Conclusión 4 

 

Se validó el sistema de estrategias exploratorias construido, a juicio de experto, con  

un resultado de validez muy buena, con aceptabilidad de las condiciones exigidas para sus dos 

dimensiones formantes: el sistema de fundamentos exploratorios (enfoques) y el sistema de 

estrategias exploratorias (componentes), justificando, de tal modo, el rol del diseño o pro- 

puesta como solución pedagógica alternativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
 

Recomendación 1 

 

A la institución educativa, incorporar la propuesta construida dentro de sus acciones 

formativas de innovación y producción didáctica, de manera pertinente, pues se trata de una 

construcción respaldada por evidencia empírica aportada por un diagnóstico de los niveles 

de desarrollo de la competencia y capacidades indagativas. 

 
 

Recomendación 2 

 

A los directivos, gestionar la producción de alternativas didácticas específicas que  

involucren a los colectivos docentes del área de Ciencia y Tecnología, encaminarlos en la  

producción pedagógica pertinente, articulando la evidencia empírica (situación real diagnos- 

ticada) y la mirada prospectiva (situación real proyectada), mediada por la construcción mo- 

délica (sistemas estratégicos fundamentados y operativizados). 

 
 

Recomendación 3 

 

A los docentes, incorporarse y organizarse como actores educativos centrales de los 

procesos pedagógicos innovadores en los espacios específicos de su acción formativa. Con- 

siderarse que toda propuesta didáctica alternativa requiere de un conocimiento de la realidad 

fáctica a intervenir y de una sistematización de saberes disciplinares y didácticos que actúan 

como soportes de la estrategia a diseñar, aplicar y autorregular en su proceso de ejecución. 
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Anexo A 

Test Demostrando el nivel de mi competencia: 
“indaga mediante métodos científicos para construir nuevos conocimientos 
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Anexo B 

Matriz de modelación 
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¿Qué son? 

Estructuración 
¿Cómo se ejecutan? 

Instrumentación 
¿Con qué se ejecutan? 

 
Problema- 
tización 

 

 

Diseño 

 

 
Registro 

 

Análisis 

 
Evaluación 

y comunica- 
ción 

Fundamentos exploratorios teóricos Fundamentos exploratorios didácticos 

Sistema de fundamentos exploratorios 



114 
 

 

Anexo C 

Validación de instrumento de registro de datos 
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Anexo D 

Muestra fotográfica de aplicación de instrumento de registro de datos 
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Anexo E 

Validación de propuesta 
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