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RESUMEN  

Los recursos educativos digitales ofrecen resultados satisfactorios durante el proceso 

educativo y esto se corrobora con la presente investigación que tiene por objetivo 

determinar el desarrollo significativo del aprendizaje de Ciencia y Tecnología en la 

competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, 

materia y energía, biodiversidad, tierra y universo en los estudiantes, mediante el uso del 

simulador PhET, en el 2022. La metodología que se uso fue mediante un enfoque 

cuantitativo, de tipo aplicado y con un diseño cuasi experimental, la muestra estuvo 

comprendida por (53) estudiantes del 4to grado secciones “O” y “P” distribuidas en dos 

grupos, uno para grupo control y el otro para grupo experimental, a los cuales se les aplico 

una prueba de entrada y después de la ejecución de (10) sesiones una prueba de salida a 

fin de recolectar datos. Los resultados obtenidos fueron: en la competencia explica el 

mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos; en la prueba de entrada 

presentaron un promedio de 9,6 y en la prueba de salida un promedio de 15,7. Por otro 

lado, en la prueba de hipótesis se calculó la t de student t= 15,509 y dando un resultado 

de p valor = 0,000, lo cual indica la significancia de las variables.  Se concluye que el uso 

del simulador Phet es eficaz y mejora la competencia explica el mundo físico, ya que los 

estudiantes están inmersos en aprender mediante el uso de las nuevas tecnologías en lugar 

del método tradicional. 

Palabras clave: Aprendizaje significativo, Competencia, Simulador PhET. 
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ABSTRACT 

Digital educational resources offer satisfactory results during the educational process and 

this is corroborated by the present research, which aims to determine the significant 

development of Science and Technology learning in the competition that explains the 

physical world based on knowledge about living beings, matter and energy, biodiversity, 

earth and universe in students, through the use of the PhET simulator, during the seventh 

unit of 2022. The research uses a quantitative approach, with a quasi-experimental design, 

the sample was comprised of (53) students from the 4th grade sections “O” and “P” 

distributed in two groups, one for the control group and the other for the experimental 

group, to which an entry test was applied and after the execution of (10) sessions an exit 

test in order to collect data . The collected data were processed using the student's T 

statistic, the calculated t of -8.976 was located in the Gauss bell, in the rejection region of 

the null hypothesis, likewise the error probability value of 0,000 obtained was less than 

the value α of 0,05 of the margin of error, accepting the alternative hypothesis which 

indicates that the use of the simulator in the learning sessions significantly develops the 

learning of Science and Technology. 

Keywords: Meaningful learning, Competition, PhET Simulator.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos educativo digitales se está convirtiendo en tendencia pero ¿Por qué? 

o ¿Para qué?, para responder a estas preguntas será necesario conocer sobre el proceso 

educativo el cual tiene por objetivo garantizar el logro de aprendizajes significativos en 

los estudiantes en su periodo de formación académica pero este objetivo se ve dificultado 

por la desmotivación por parte del estudiantado dentro del desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, dando como resultados poco o nada satisfactorios sobre los logros 

alcanzados, es por ello que será necesario determinar el recurso educativo adecuado para 

el desarrollo de la sesión de aprendizaje.  

Los recursos educativos se caracterizan por proporcionar información al 

estudiante, actúan como una guía para su aprendizaje y son un elemento importante para 

la motivación e interés del estudiante, mientras el recurso educativo sea más interesante 

más motiva al estudiante  por aprender más, es por ello que algunos recursos educativos 

físicos no causan un fuerte impacto en los estudiantes debido a sus limitaciones u otros 

aspectos  así que por ello también se utilizan recurso educativos digitales los cuales 

presentan una gama de variades en su software a su vez permiten al educando  garantizar 

la continuidad de aprendizaje en otros espacios que sean ajenos a la institución. 

Para el aprendizaje en el área de ciencia y tecnología se utilizan como recursos 

educativos los laboratorios, pero no todas las instituciones cuentan con espacios, 

presupuestos económico y también cabe señalar que dentro de los laboratorios suelen 

ocurrir accidentes con los materiales o reactivos, señalado todo lo anterior se presenta al 

simulador PhET, es un software el cual brinda simulaciones en las áreas como: biología, 

física, química e inclusive matemática. 
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Con todo lo anterior ya mencionado se desarrolla el siguiente proyecto de 

investigación el cual pretender medir la eficiencia del simulador PhET para el desarrollo 

significativo en el aprendizaje de ciencia y tecnología respecto a la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia, energía 

biodiversidad tierra y universo en estudiantes del colegio José Antonio Encinas, durante 

la séptima unidad del 2022. 

Por otro lado, este trabajo incluye los siguientes capítulos: 

En el capítulo I: Se encuentra conformado por la introducción del trabajo de 

investigación, se aborda el planteamiento del problema tratado en la investigación, junto 

con la definición detallada de las variables que lo componen, la hipótesis de investigación 

junto a sus hipótesis específicas, la justificación de estudio junto a al objetivo general y 

específicas.  

En el capítulo II, Se aborda el marco teórico del trabajo de investigación, se 

proporciona una descripción concisa de los antecedentes internacionales y nacionales 

relevantes para la investigación llevada a cabo. También se abordan las bases teóricas 

relacionadas con el tema tratado considerando fuentes pertinentes para respaldar esta 

investigación.  

En el capítulo III, Se desarrolla la metodología de la investigación, definiendo y 

caracterizando aspectos como el tipo, nivel y el diseño de la investigación, la muestra 

seleccionada, el instrumento para la recolección de datos. Dentro del análisis estadístico 

se presentan el diseño estadístico, la prueba de hipótesis. 

En el capítulo IV, Se encuentra formado por la sección de resultados con su 

respectiva interpretación de los datos, se presentan los resultados de la prueba de 

normalidad de cada, la prueba de homogeneidad entre las varianzas del grupo control y 
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experimental de la prueba de entrada o pre test, se desarrolla la prueba t para muestras 

independientes  donde se obtiene el p valor  y este contratado con los criterios de decisión 

plasmados en el anterior capitulo como también la t calculada y  su ubicación en la 

campana de Gauss según los grados de libertad,  desarrollado todo anterior mencionado 

se observó que la T calculada se encuentra en la región de rechazo de la hipótesis nula 

aceptando la hipótesis altera así como el valor de p  es menor a alfa y por ende se rechaza 

una vez más hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Este resultado sugiere que los 

objetivos del estudio han sido alcanzados y que la investigación ha logrado contribuir de 

manera significativa al campo de estudio. 

Finalmente, el estudio presenta las conclusiones extraídas de los resultados y 

hallazgos. Además, se proporcionan recomendaciones para futuras investigaciones o 

aplicaciones prácticas basadas en los resultados obtenidos. También se proporciona una 

lista detallada de todas las referencias consultadas y citadas durante el trabajo, lo que 

permite al lector acceder a las fuentes utilizadas para respaldar el contenido del estudio. 

Estas secciones son esenciales para completar el trabajo de investigación de manera 

completa y profesional. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un año antes de que se adopte la modalidad virtual como modelo educativo 

durante la pandemia, se realizó en el Perú la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), en 

este año siendo el 2019, solo el 9,7 % de estudiantes que rindieron esta prueba se ubican 

en el nivel satisfactorio, el 36,3 % en proceso, 43,8 % en nivel de inicio y 10,1 % en nivel 

previo al inicio estos porcentajes son a nivel nacional, los cuales son preocupantes y nos 

prestan a reflexionar para brindar mejoras educativas ahora  en nuestra región Puno los 

porcentajes alcanzados son los siguientes en el nivel satisfactorio se encuentran el 6.9 % 
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de estudiantes, en nivel proceso  se ubican 31,7%  de estudiantes, en inicio el 48,2% y 

previo al inicio 13,2 %, nuestra realidad educativa puneña nos llama a una reflexión la 

provincia de San Román no está ajena a esta realidad ya que en sus porcentajes se  obtiene 

que el  9,3 % está en nivel satisfactorio, el 39,6% en nivel en proceso, el 43,1 % en el 

nivel en inicio y el 8 % en el nivel previo al inicio  estos porcentajes nos refieren a que 

no se están cumpliendo los objetivos de las instituciones educativas ya que estos objetivos  

deberían que lleven a la Institución educativa a una mejora continua por el bien de la 

educación y la calidad educativa que ofrecen, que los actores educativos como los 

docentes desarrollen recursos, estrategias y métodos adecuados para lograr los propósitos 

de aprendizaje requeridos en el estudiantado (UMC, 2019). 

A ello se debe añadir que según esta evaluación censal ECE – 2019 en el área de 

ciencia y tecnología que los estudiantes de 2do grado de secundaria que ahora conforman 

la población de estudio para esta investigación siendo estudiantes ya de 4to grado de 

secundaria, incrementaron el desarrollo de sus competencias en el nivel satisfactorio en 

un 2,7 punto y disminuyeron un 1,7 punto en previo al inicio en comparación a la prueba 

ECE – 2018 y ello hace referencia a que las decisiones educativas  para los siguientes 

años debían presentar mejoras educativas en situación de mejora pero la pandemia debido 

al Covid-19 fue perjudicial en el ámbito académico.  

Así mismo cabe señalar que los estudiantes de la Institución educativa José 

Antonio Encinas de Juliaca en el periodo escolar 2021 de modalidad virtual  han logrado 

pasar el año pese a demostrar que no lograron los propósitos de aprendizaje ya que en su 

gran mayoría no enviaban las evidencias de aprendizaje a los grupos de WhatsApp. 
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El brote del coronavirus en el año 2020 trajo consigo enfoques de preocupación 

mundial no desarrollados continuamente, como es la educación virtual o también llamada 

educación a distancia. La educación a distancia así como tal ya tuvo sus inicios en los 

años 80 en el estado de Colombia en el decreto número 1820 del 1983 el cual manifiesta 

que: “En la Educación Superior Abierta y a Distancia, la relación profesor  alumno  

habitualmente no es presencial sino mediatizada, a través del uso de uno o varios medios 

de comunicación” (DECRETO NUMERO 1820 DE 1983, 1983). 

En Perú, el Minedu el mes de marzo del 2020 presento la estrategia “Aprendo en 

casa”, la ex viceministra de gestión Anita Andrade manifestó que esta estrategia era una 

alternativa para afrontar la suspensión de las clases presenciales, la cual permitía a las y 

los estudiantes desarrollar procesos de aprendizaje desde sus hogares de forma remota sin 

exponerse a posibles focos de transmisión.  

En la plataforma educativa “Aprendo en casa” durante la pandemia iniciativa del 

ministerio, se pudo presenciar; orientaciones tanto a docentes, estudiantes y padres de 

familia, materiales y recursos educativos, para la mejor ejecución de la enseñanza-

aprendizaje a distancia en los alumnos, los recursos digitales que brindaron a los alumnos 

fueron, fichas de aprendizaje la cuales presentaban al simulador PhET un laboratorio 

virtual para desarrollar las competencias del área de C y T, lamentablemente no se 

desarrollaron como estaba previsto ya que en los periodos académicos 2020 – 2021 no 

tenemos evaluaciones que no hayan permitido diagnosticar a través de los resultados de 

esta pruebas nuestra realidad educativa, en estos años de periodo educativo los estudiantes 

pasaron consecuentemente de año de forma automática pese  a la deficiencia que algunos 

de ellos presentaban alegando que se debía reconocer el esfuerzo al mantenerse dentro 

del servicio educativo. 
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El Ministerio de Educación en el año 2020 inicio la gestión de entregar tablets a 

los estudiantes de todo el Perú que estuviesen en una institución educativa perteneciente 

al sector público focalizadas en zonas urbanas, rurales para que tanto maestros y alumnos 

puedan acceder a la estrategia Aprendo en Casa, tableta cual disponía de 36 aplicativos 

educativos y 10 utilitarios el cual tenía como fin  el mejor desarrollo y desempeño de las 

actividades pedagógicas y que respondan a las necesidades del alumno según el nivel en 

que se encontraba, estas tablet´t llegaron para el periodo académico 2022, periodo 

académico donde los estudiantes tenían que regresar a clases presenciales y con ello 

afrontarse a los retos educativos que dejaba como consecuencia la postpandemia, en el 

2021 se realizó la evaluación virtual del aprendizaje (EVA) en matemática y en 

comunicación, la cual solo evaluó a la población estudiantil con acceso a internet los 

resultados obtenidos  muestran que el rendimiento del grupo de comparación disminuyo 

en 16 puntos entre 2019 y 2021, la caída es considerable comparada con la variación 

interanual .   

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Pregunta general 

¿Cuál es la eficacia del uso del simulador Phet en el desarrollo de la 

competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos; materia y energía; biodiversidad, tierra y universo en los estudiantes de la 

Institución educativa Gran Unidad Escolar Jose Antonio Encinas en el 2022? 

Preguntas específicas 

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la capacidad comprende y usa 

conocimientos sobre los seres vivos materia y energía, biodiversidad, Tierra y 
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universo mediante el uso del simulador PhET en los estudiantes del Colegio José 

Antonio Encinas Juliaca, - 2022?  

¿Cuál es el nivel de desarrollo de la capacidad Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico y tecnológico mediante el uso del simulador PhET 

en los estudiantes del Colegio José Antonio Encinas Juliaca, - 2022? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1. Hipótesis general 

Mediante el uso del simulador PhET los estudiantes logran el aprendizaje 

de ciencia y tecnología en la competencia explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad tierra y 

universo en los estudiantes del colegio José Antonio Encinas, durante la séptima 

unidad del 2022.  

1.3.2. Hipótesis específicas 

El desarrollo de la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo mediante el uso del 

simulador PhET en los estudiantes del Colegio José Antonio Encinas Juliaca, está 

en el nivel logrado. 

El desarrollo de la capacidad evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico mediante el uso del simulador PhET en los 

estudiantes del Colegio José Antonio Encinas Juliaca, está en el nivel logrado 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

El proceso educativo es la relación entre el enseñar y el aprender, como si se 

tratase de causa – afecto donde el profesor enseña o trasmite conocimientos que deben 

ser aprendidos (memorizados) por el estudiante, esta visión mecánica y reduccionista del 

proceso educativo ha sido desplazada, en la actualidad por varios factores, en particular 

por los resultados sobre los logros alcanzados en los niveles de formación, los cuales han 

sido poco satisfactorios. 

El uso de los recursos educativos dentro de la sesión de aprendizaje ayuda a que 

la transición de conocimiento sea más agradable logrando motivarlo para la continuidad 

de aprendizajes. 

Es por ello que se hará uso del recurso educativo digital, simulador PhET, para 

medir su eficacia en el desarrollo del aprendizaje significativo en el área de ciencia y 

tecnología respecto a la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad tierra y universo en los estudiantes 

del colegio José Antonio Encinas, durante la séptima unidad. Así mismo esta 

investigación pretender dar una visión más amplia sobre la eficiencia del simulador PhET, 

en el proceso educativo.  

Los resultados de esta investigación brindaran un aporte teórico a la pedagogía 

sobre seleccionar los recursos educativos adecuados para el logro de aprendizaje 

significativos. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Determinar la eficacia del uso del simulador Phet en el logro de la 

competencia Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos; materia y energía; biodiversidad, tierra y universo en los estudiantes de la 

Institución educativa Gran Unidad Escolar Jose Antonio Encinas en el 2022 

Objetivos específicos 

Establecer el nivel de logro de la capacidad comprende y usa 

conocimientos sobre los seres vivos materia y energía, biodiversidad, Tierra y 

universo mediante el uso del simulador PhET en los estudiantes del Colegio José 

Antonio Encinas Juliaca. 

Establecer el nivel de logro de la capacidad Evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico y tecnológico: mediante el uso del simulador PhET 

en los estudiantes del Colegio José Antonio Encinas Juliaca  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Amaya (2009), de su investigación, llega a concluir que el laboratorio es 

observado como un área que posibilita la contextualización del aprendizaje y por 

consecuencia la construcción consciente del conocimiento, con esta investigación 

se logró determinar y comparar la posibilidad de la transferencia del aprendizaje 

que se adquiere dentro de las instituciones en donde se emplea uso del laboratorio 

tradicional como instrumento de la investigación, frente a laboratorios en los que 

se utilizan los simuladores computarizados, de esta forma generar el aprendizaje 

significativo en ellos cabe resaltar que esta investigación se aborda desde 

el enfoque cuantitativo y dentro del tipo de investigación cuasiexperimental de 

diseño con post prueba únicamente y grupo control. 

Díaz (2016), para el desarrollo de su investigación considera que la 

tecnología educativa es un elemento importante para mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje pero esta mejora no depende solamente de la utilización de 

un software educativo, sino de su adecuada incorporación curricular, esta 

investigación es de tipo experimental cuantitativo con muestra aleatoria simple 

donde se pretende identificar que la aplicación del uso de simulaciones PhET 

mejora el promedio de calificaciones en el tema de fracciones equivalentes en los 

estudiantes del grado octavo, en la investigación se llega a concluir que la 

aplicación del simulador PhET permite un aprendizaje activo, participativo, 
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característico, acrecentando el nivel de participación del estudiante, cumplimiento 

de tareas y actividades, y el interés por el tema de estudio. 

Yánez (2018), en su tesis de diseño cuasiexperimental donde se aplicó el 

Simulador PhET en el grupo experimental de treinta y un estudiantes y en el grupo 

de control de treinta estudiantes se utilizó la metodología tradicional; para 

evidenciar dicho proceso se elaboró tres evaluaciones formativas y una evaluación 

sumativa se llegó a concluir que la aplicación del simulador PhET si influyo en el 

logro de aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental porque las 

calificaciones de estos fueron más altas a comparación de las calificaciones de los 

estudiantes del grupo de control. 

García et al. (2021), con el objetivo de conocer los resultados los procesos 

de aprendizaje de ciencias sociales de una experiencia pedagógica con el uso de 

simuladores, esta propuesta se dio en el marco de la pandemia de covid 19 donde 

la necesidad de diseñar estrategias innovadoras para propiciar el aprendizaje 

significativo era latente es por ello que despertar el interés de los estudiantes por 

el universo debía ser eficaz para ello el acompañamiento de cada sesión fue 

planeada permitiendo así establecer el avance de los estudiantes que participaron 

donde se observó que de un 8.9 % subió a un 46.56 %, entonces se concluye la 

utilidad de los simuladores para la estrategia pedagógica. 

Villavicencio (2021), para su investigación presenta como estrategia de 

aprendizaje activo al simulador PhET a sus 54 alumnos del segundo de 

bachillerato tomando como grupo control a 24 de ellos donde no se aplicaba el 

simulador dentro de su proceso educativo, ejecutada todas las clases de los 

resultados cuantitativos generales se dedujo que no se demostró una mejoría en el 
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rendimiento académico del alumnado según la varianza en sus medias de los 

resultados de sus evaluaciones tanto del grupo experimental como el grupo control 

pero al realizar un análisis especifico se manifiesta que existe mejoría en algunos 

temas desarrollados  en la sesiones con el grupo experimental, debido a la 

intervención del simulador, además los estudiantes muestran interés por participar 

en el desarrollo de la clases, concluyendo así que es una estrategia metodológica 

el aprendizaje activo mediante el uso del simulador PhET  el cual influye 

positivamente en la comprensión de los conceptos de física, y en el 

comportamiento actitudinal de estudiantado. 

Carrión et al. (2020), En su investigación aplicaron una encuesta a 

estudiantes de bachillerato, el 48.9% de los encuestados consideran adecuado el 

uso simulador PhET en el proceso de enseñanza en química también consideran 

que los docentes integren como nueva estrategia metodológica los simuladores 

virtuales. 

Pacheco et al. (2021), su estudio fue desarrollado en el periodo de la 

pandemia por covid 19 es por ello que presento, el uso del simulador PhET como 

una alternativa para la dinamización de las sesiones en la educación a distancia   

para el logro del aprendizaje del concepto de soluciones en química, para ello 

desarrollo una guía de actividades utilizando al simulador PhET Colorado en el 

componente curricular de las tecnologías de la información y comunicación en la 

enseñanza de la ciencia y la química, esta estudio se desarrollo con datos 

cualitativos, donde participaron 40 estudiantes que al inicio presentaban 

desempeños bajos, aplicado el simulador PhET en sus sesiones según entrevistas 

y diarios de clases mostraron mejorías significativas llegando a concluir que el 

uso del simulador PhET logra dinamizar la sesiones. 
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Bonilla et al. (2021), para su investigación puso a prueba los laboratorios 

virtuales en la 30 Universidad del Rosario donde tuvo por objetivo analizar el uso 

del simulador PhET como estrategia metodológica para optimizar el aprendizaje 

de química para identificar obtener los datos cualitativos y cuantitativos se 

realizaron encuestas a los docentes y un grupo focal  sobre su opinión sea ventajas 

o desventajas a partir de sus experiencias del uso de los simuladores obteniendo  

así una serie de recomendaciones para su implementación. 

Rosero et al. (2022), realizaron su investigación en base a las simulaciones 

PhET como estrategia el lapso de la covid 19 para generar aprendizaje 

significativo al potenciar la competencia explicación de fenómenos, este estudio 

presento enfoque mixto en una muestra de 30 estudiantes y se les aplico pre test 

antes de 6 actividades de aprendizaje y post test cuando finalizaron, con la 

finalidad de analizar datos cuantitativos y cualitativos simultáneamente fue 

incrustado concurrente de modelo dominante DIAC, aplicando una prueba t de 

student para una muestra,  ya obtenido el procesamientos de los datos se llega a 

concluir que se presencia mejoría en los resultados del post demostrando así la 

eficacia del simulador Phet para potenciar el desarrollo de las competencias.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Cruz (2020), en sus tesis evaluó el aprendizaje significativo del área de 

ciencia y tecnología (física), de los estudiantes del 5 ° grado del nivel secundaria 

PhET como el uso del laboratorio de física,  en relación a dos grupos los cuales se 

sometieron a post test  únicamente, los resultados precisaron que los logros de 

aprendizaje del área de ciencia y tecnología con el uso de laboratorio para el grupo 

control y simulador para el grupo experimental no difieren en gran porcentaje, ya 
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que al haber aplicado la prueba t de student la hipótesis nula no se rechaza, esto 

llego a concluir que ambos métodos son efectivos para el logro del aprendizaje en 

física.  

Velasquez (2022), en su tesis fue realizado en 60 estudiantes seleccionados 

como muestra y distribuidos en grupo control y grupo experimental con un diseño 

de investigación cuasiexperimental, se realizó una prueba de normalidad la cual 

indica que esta investigación no sigue un distribución normal y es por eso que se 

decide usar una prueba no paramétrica con la finalidad de terminar si existe una 

diferencia significativa en los resultados de ambos grupos donde se obtiene que si 

existe una diferencia significativa en el nivel de aprendizaje de la física en los 

estudiantes con los que si se usó el simulador PhET en sus sesiones de aprendizaje 

por lo cual llega a concluir que el simulador PhET mejora significativamente el 

aprendizaje. 

Para Chavez (2023), el uso del simulador PhET mejora la competencia 

indaga en estudiantes cuya muestra estuvo comprendida por 138 estudiantes 

distribuidos en grupo control y experimental, se desarrolló 10 sesiones de 

aprendizaje donde solo se usó el simulador PhET en el grupo experimental  

dejando al otro grupo con las sesiones tradicionales, en ambos grupos se aplicaron 

las pruebas de pre test y post test, el resultado de los datos procesados señalan que 

fue una prueba no paramétrica y por ende de realizo una prueba de U Mann- 

Whitney, donde en el post test alcanzaron una sig, asintótica igual a 0.000 siendo 

menor a 0.05 y es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, 

de modo que se concluye que el uso del simulador PhET influye de forma 

significativa en la mejora de la competencia indaga del área de Ciencia y 

Tecnología. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Simulador. 

Un simulador es un dispositivo, generalmente de tipo informático, que 

reproduce un sistema. Los simuladores recrean las sensaciones y experiencias que 

pueden ocurrir en la realidad.   

La simulación es el proceso de diseñar y desarrollar modelos informáticos 

en una computadora creando sistemas que utilizan software para crear 

aplicaciones que permitan la simulación de situaciones y experimentos del mundo 

real. 

Las aplicaciones que permiten simular situaciones semejantes a la 

realidad, se utilizan como una herramienta confiable, que ofrece a los usuarios: 

Un escenario para analizar modelos en una gama de aplicaciones donde se 

le permite experimentar con ellos y tomar decisiones sobre el uso o no uso de estas 

aplicaciones, así como suposiciones de   supuestos casos sin correr riesgo alguno. 

Experimentar en un contexto libre de riesgos, así mismo le permite realizar 

estudios de diversos campos donde la simulación es de gran ayuda, determinando 

sus ventajas, desventajas y limitaciones.   

Estas aplicaciones están basadas en un programa el cual formula y 

construye modelos simplificados de la realizad para su manipulación y estudio de 

esta forma permite acelerar el proceso de aprendizaje del usuario. 

Asimismo, elimina los riesgos de averíos, descomposturas del material o 

equipo que se suele utilizar en un laboratorio tradicional, como también costos 
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elevados para tener un laboratorio tradicional equipado o la reposición de 

materiales dañados en una experimentación, consecuentemente accidentes del 

usuario en la experimentación, etc., que generalmente se presentan en la 

interacción con la realidad (Amaya, 2009). 

 La simulación dentro del proceso de aprendizaje son dos conceptos que 

se unen en el proceso educativo. El simulador como un recurso de aprendizaje 

presenta numerosas ventajas: 

Favorece el aprendizaje por descubrimiento. 

Compromete al estudiantado a demostrar lo aprendido. 

Fomenta la creatividad, ahorrando tiempo y dinero. 

Propicia la enseñanza individualizada, también facilita la autoevaluación.  

El simulador es una herramienta pedagógica, se define en términos 

generales se la puede definir como cualquier actividad de aprendizaje la cual 

estimule y promueva el aprendizaje basado en simulación de escenarios posibles 

con la ayuda de simuladores (Cabero-Almenara & Costas, 2016).  

2.2.2. Simulador PhET como recurso didáctico  

Los simuladores de laboratorio virtuales han emergido como herramientas 

valiosas en el ámbito educativo, especialmente en la enseñanza de las ciencias. 

Entre estos, el proyecto PhET (Physics Education Technology) desarrollado por 

la Universidad de Colorado Boulder se destaca por su enfoque innovador y su 

amplia gama de simulaciones interactivas. Según Wieman et al. (2010), PhET es 
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una colección de simulaciones interactivas basadas en la web que permiten a los 

estudiantes explorar fenómenos científicos de manera visual e intuitiva. 

La definición de PhET va más allá de ser un simple conjunto de 

simulaciones. Como señalan Serrano Pérez et al. ( 2018), PhET se concibe como 

un entorno de aprendizaje completo que busca hacer la ciencia más accesible y 

comprensible para los estudiantes. Estos autores destacan que las simulaciones 

PhET están diseñadas para involucrar a los estudiantes en un aprendizaje por 

indagación, permitiéndoles manipular variables y observar los resultados en 

tiempo real. 

Una de las características más notables de PhET, como apuntan Rodrigez 

et al., (2021), es su fundamentación en la investigación educativa. Cada 

simulación se desarrolla utilizando principios de diseño basados en cómo 

aprenden los estudiantes, incorporando elementos como la retroalimentación 

inmediata, la representación visual de conceptos abstractos y la posibilidad de 

explorar múltiples representaciones de fenómenos científicos. 

En cuanto a su utilidad, (Perkins et al., 2006) argumentan que las 

simulaciones PhET pueden ser especialmente efectivas para abordar conceptos 

erróneos comunes en ciencias. Los autores señalan que al permitir a los 

estudiantes interactuar con modelos dinámicos, PhET facilita la construcción de 

una comprensión más profunda y duradera de los conceptos científicos. Además, 

como indican McKagan et al., (2008) PhET ofrece la ventaja de permitir vivenciar 

experimentos que serían difíciles, costosos o peligrosos de realizar en un 

laboratorio físico tradicional. 
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En el desarrollo de las sesiones de aprendizaje del grupo experimental, 

durante la ejecución del proyecto de investigación, se ejecutó una evaluación 

formativa. Canonico (2024) sugiere que los laboratorios virtules son una 

herramienta valiosa para la evaluación formativa, las interacciones de los 

estudiantes con las simulaciones pueden proporcionar información valiosa sobre 

su comprensión conceptual y sus procesos de razonamiento, permitiendo a los 

educadores adaptar su enseñanza en consecuencia. 

En conclusión, el simulador de laboratorio PhET representa una 

innovación significativa en la enseñanza de las ciencias, ofreciendo un entorno de 

aprendizaje interactivo y basado en la investigación. Su capacidad para visualizar 

conceptos abstractos, fomentar la exploración y proporcionar experiencias de 

laboratorio virtuales lo convierte en una herramienta valiosa para educadores y 

estudiantes por igual. A medida que la tecnología educativa continúa 

evolucionando, es probable que herramientas como PhET desempeñen un papel 

cada vez más importante en la educación científica del futuro. 

2.2.3. Uso del simulador Phet en la enseñanza de la ciencia 

El uso de simuladores como PhET en la enseñanza de las ciencias ha 

ganado considerable atención en la investigación educativa reciente. Rutten et al. 

(2012) realizaron una revisión exhaustiva de la literatura sobre el uso de 

simulaciones por computadora en la educación científica, concluyendo que estas 

herramientas pueden mejorar significativamente el aprendizaje cuando se utilizan 

como complemento a la instrucción tradicional. 

En el contexto específico de la educación primaria y secundaria, (Smatana 

& Bell, 2012)argumentan que las simulaciones PhET pueden ser particularmente 



34 
 

efectivas para desarrollar la comprensión conceptual de los estudiantes. Los 

autores señalan que estas herramientas permiten a los alumnos visualizar procesos 

microscópicos y macroscópicos que de otra manera serían difíciles de observar, 

facilitando así la conexión entre los fenómenos observables y las teorías 

científicas subyacentes. 

Un aspecto crucial del uso de PhET en la enseñanza de las ciencias es su 

capacidad para fomentar el aprendizaje activo. destacan que las simulaciones 

PhET, cuando se implementan adecuadamente, pueden promover un enfoque de 

aprendizaje basado en la indagación. Los autores sugieren que los docentes 

pueden diseñar actividades que alienten a los estudiantes a formular hipótesis, 

realizar experimentos virtuales y analizar resultados, emulando así el proceso 

científico real. 

En cuanto a la aplicación práctica en el aula, Chamberlain et al. (2014) 

proponen un modelo de implementación en tres fases para el uso efectivo de las 

simulaciones PhET: exploración libre, investigación guiada y síntesis. Este 

enfoque permite a los estudiantes familiarizarse con la simulación, realizar 

investigaciones estructuradas y luego aplicar sus conocimientos a nuevos 

contextos. 

La integración de PhET en el currículo de ciencias también ha demostrado 

ser beneficiosa para abordar las diferencias individuales entre los estudiantes. 

(Perkins et al., 2006) señalan que la naturaleza interactiva y visualmente atractiva 

de las simulaciones PhET puede ser particularmente útil para involucrar a 

estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje y niveles de habilidad. Los 
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autores argumentan que esto puede contribuir a una mayor equidad en la 

educación científica. 

En el ámbito de la formación del profesorado, McKagan et al., 

(2008)enfatizan la importancia de preparar a los docentes para utilizar eficazmente 

las simulaciones PhET. Los autores sugieren que la formación debe centrarse no 

solo en los aspectos técnicos de las simulaciones, sino también en cómo 

integrarlas pedagógicamente en las lecciones para maximizar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Un aspecto innovador del uso de PhET en la educación científica es su 

potencial para facilitar el aprendizaje combinado (blended learning).(Allaire & 

Killham, 2023) exploran cómo las simulaciones PhET pueden utilizarse 

eficazmente en entornos de aprendizaje híbridos, permitiendo a los estudiantes 

realizar experimentos virtuales fuera del aula y luego discutir los resultados en 

clase. Este enfoque puede ampliar significativamente las oportunidades de 

aprendizaje más allá del tiempo limitado de clase. 

Finalmente, es importante considerar las limitaciones y desafíos del uso de 

simuladores como PhET en la educación científica. Fan & Geelan   (2013) 

advierten que, si bien las simulaciones pueden ser herramientas poderosas, no 

deben reemplazar completamente las experiencias de laboratorio prácticas. Los 

autores sugieren que el uso más efectivo de PhET es como complemento de las 

actividades prácticas, permitiendo a los estudiantes explorar conceptos de manera 

más profunda y flexible. 
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2.2.4. Pasos para ingresar al simulador PhET  

Según  University of Colorado Boulder (2014) para desarrollar un uso 

correcto del simulador PhET, en necesario realizar los siguientes pasos: 

Primer paso: Acceder al simulador PhET , para navegar en el simulador 

PhET se podrá realizar desde cualquier navegador web como: Google, Opera , 

Firefox ingresando al siguiente enlace o link: https://phet.colorado.edu/es_PE/ . 

Figura 1  

Página principal del simulador PhET 

 

Nota. Extraído de https://phet.colorado.edu/es_PE/. 

 

Segundo paso: Ingresar a la sección de simulaciones, en esta página se 

visualiza las simulaciones de las diferentes áreas como física, química, 

matemática, ciencias de la tierra, biología.  

Tercer paso: Seleccionar el área a trabajar. Para este paso se debe 

seleccionar el área en específico con el cual se trabajara, de modo que este 

software solo presentara simulaciones pertenecientes al área seleccionada, para la 

ejecución de este proyecto se seleccionó el área de biología para ejecutar la 

sesiones de aprendizaje. 

https://phet.colorado.edu/es_PE/
https://phet.colorado.edu/es_PE/
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Cuarto paso. Seleccionar la simulación. Culminado el ingreso al área de 

biología, se observa que la pagina brinda una variedad de 7 simulaciones 

diferentes entre si es por ello que de acuerdo al tema a desarrollar se selecciona 

una simulación a trabajar. 

2.2.5. Logro de competencia  

El enfoque de alfabetización e investigación científica y técnica se alinea 

con el marco teórico y metodológico que guía la enseñanza y el aprendizaje en 

este campo. Es probable que los estudiantes que participen en investigaciones 

científicas en el aula donde desarrollan y reconstruyen su conocimiento 

tecnológico y científico a partir de una indagación sobre el mundo en el que viven 

y un deseo de aprender desafiándolo. También implica pensar en los 

procedimientos seguidos a lo largo del estudio para comprender la ciencia y la 

tecnología como esfuerzos humanos y productos desarrollados en colaboración 

diversos campos de la actividad humana la ciencia y tecnología desempeña un 

papel crucial en la configuración del conocimiento y la cultura de nuestra 

sociedad, lo que influye en nuestra comprensión de universo y nuestra forma de 

vida. (MINEDU, 2016). 

Con el fin de ejercer su derecho a acceder una formación que les permita 

desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos en entornos 

privados o públicos el estudiante debe demostrar alfabetización científica y 

tecnológica, es decir que el estudiante utiliza el conocimiento aprendido para 

responder a los retos que la sociedad le brinda en el desarrollo de su vida, desde 

el área de Ciencia y tecnología con la competencia “Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad 
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tierra y universo” se lograra un ciudadano competente a resolver problemas 

haciendo cuestiones y explicando el resultado de ellos (MINEDU, 2016). 

El Currículo Nacional de la Educación Básica se estructura sobre la base 

de cuatro definiciones curriculares básicas, que permiten a la práctica docente 

definir las intenciones expresadas en el perfil de egreso. Estas definiciones son: 

competencias, capacidades, desempeños y estándares de aprendizaje, se detalla 

las definiciones de cada una, en las siguientes líneas: 

• Competencia: La competencia de define como la aptitud de una persona 

para combinar un conjunto de habilidades para lograr un objetivo o 

propósito especifico, en una situación determinada actuando de manera 

pertinente y ética frente a situaciones, por tanto una competencia permite 

en el estudiantado el saber ser y el saber hacer (MINEDU, 2016). 

• Capacidades: Las capacidades o habilidades son recursos para un 

desempeño competente, estos recursos son conocimiento, habilidades y 

actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas habilidades incluyen pequeñas actividades 

relacionadas con las competencias que son actividades más complejas. 

• Desempeño: Estas son descripciones específicas sobre la forma en que los 

estudiantes desarrollan las competencias según el nivel al que 

correspondan. Son observables en una diversidad de situaciones o 

contextos, no son exhaustivos si no ilustrativos donde el estudiantado 

demuestra progreso hacia la competencia esperada  

• Estándares de aprendizaje: Se definen como descripciones de desarrollo 

de la competencia en los diferentes niveles de la educación, están presentes 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica. 
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2.2.6. Competencia: Explica el mundo físico basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos; materia y energía; biodiversidad, tierra y 

universo 

Según el (MINEDU, 2016) la competencia "Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y universo" es fundamental en el currículo nacional de 

educación básica, ya que permite a los estudiantes desarrollar una comprensión 

integral y crítica del entorno natural. Esta competencia abarca diversas áreas del 

conocimiento científico, las cuales son esenciales para la formación de ciudadanos 

informados y responsables. 

El estudio de los seres vivos, o biología, es una de las áreas clave en la 

educación científica. Según Zabalza (1991), la comprensión de los procesos 

biológicos y ecológicos es fundamental para enfrentar los desafíos ambientales 

actuales. Los estudiantes deben ser capaces de identificar y explicar las 

características, funciones y relaciones de los organismos en los diferentes 

ecosistemas. Knowles et al. (2001) enfatizan la importancia de entender la 

diversidad biológica y los mecanismos de adaptación y evolución, ya que esto 

contribuye a la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. 

La comprensión de la materia y la energía es esencial para explicar los 

fenómenos físicos y químicos que ocurren en el entorno. Carbonneau (2016), 

citando a González-Pineda (2002), destaca que el aprendizaje de estos conceptos 

debe ser constructivo y acumulativo, permitiendo a los estudiantes relacionar y 

aplicar conocimientos previos a nuevas situaciones. La interacción entre materia 

y energía es la base de muchas tecnologías modernas y procesos industriales, por 
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lo que es crucial que los estudiantes comprendan estas interacciones y sus 

implicaciones. 

La biodiversidad es un tema central en la educación científica, ya que 

refleja la variedad de formas de vida y sus interacciones en el planeta. Según León 

(2011), es importante que los estudiantes comprendan los diferentes tipos de 

aprendizaje, como el observacional y el significativo, para poder apreciar la 

complejidad y riqueza de la biodiversidad. Khabibah (2017) menciona que el 

aprendizaje por descubrimiento, basado en las teorías de Jerome Bruner, es 

efectivo para que los estudiantes relacionen y reordenen información sobre la 

biodiversidad, integrándola en su esquema cognitivo. 

El estudio de la Tierra y el universo abarca desde la geología y la 

meteorología hasta la astronomía y la cosmología. El currículo nacional de 

educación básica subraya la importancia de que los estudiantes comprendan los 

procesos geológicos y climáticos que modelan nuestro planeta, así como los 

fenómenos astronómicos que ocurren en el universo. Estos conocimientos 

permiten a los estudiantes situar la Tierra en un contexto más amplio y apreciar la 

interconexión de los sistemas naturales. 

El currículo nacional de educación básica (2016) promueve un enfoque 

integral y multidisciplinario en la enseñanza de las ciencias. Este enfoque busca 

que los estudiantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que también 

desarrollen habilidades prácticas y actitudes científicas. Según el currículo, es 

fundamental que los estudiantes participen activamente en el proceso de 

aprendizaje, mediante la observación, la experimentación y la reflexión crítica. 
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Esto se alinea con las ideas de Bruner y otros teóricos que abogan por un 

aprendizaje activo y constructivo. 

• Capacidad Comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, Tierra y universo: Según el Minedu (2016) la capacidad 

de "Comprender y usar conocimientos sobre los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y universo" es fundamental para el desarrollo de 

competencias científicas en el currículo nacional de educación básica. Esta 

capacidad permite a los estudiantes no solo adquirir conocimientos científicos, 

sino también aplicarlos de manera crítica y práctica en diversas situaciones. A 

continuación, se presenta un análisis de esta capacidad desde varias perspectivas 

teóricas. 

El estudio de los seres vivos es esencial para entender los procesos biológicos y 

ecológicos que sustentan la vida en la Tierra. Según Piaget (1970), el 

conocimiento biológico se construye a través de la interacción con el entorno y la 

organización de experiencias en esquemas mentales. Por otro lado, Vygotsky 

(1978) resalta la importancia del contexto social y cultural en el aprendizaje, 

afirmando que la comprensión de los seres vivos se enriquece mediante la 

colaboración y el diálogo con otros. 

El entendimiento de la materia y la energía es crucial para explicar los fenómenos 

físicos y químicos del entorno. Bruner (1960) propone que el aprendizaje debe ser 

activo y basado en la construcción de significados a partir de experiencias 

concretas. En este sentido, la manipulación y experimentación con materiales 

permiten a los estudiantes comprender mejor los conceptos de materia y energía. 

Además, Ausubel (1963) subraya la importancia de los organizadores previos, los 



42 
 

cuales ayudan a integrar nueva información con el conocimiento existente, 

facilitando una comprensión más profunda de estos conceptos. 

La biodiversidad, entendida como la variedad de formas de vida y sus 

interacciones, es un tema clave en la educación científica. Según Wilson (1984), 

la biodiversidad es esencial para la estabilidad de los ecosistemas y el bienestar 

humano. La enseñanza de la biodiversidad debe enfocarse en la observación y 

análisis de la diversidad biológica, promoviendo una comprensión profunda de las 

interrelaciones entre los diferentes organismos. Además, el aprendizaje 

colaborativo, como señala Johnson y Johnson (1999), fomenta el intercambio de 

ideas y la construcción conjunta de conocimientos sobre la biodiversidad. 

El estudio de la Tierra y el universo proporciona una visión integral del lugar del 

ser humano en el cosmos. Según Harlen (2000), la enseñanza de las ciencias debe 

inspirar curiosidad y fomentar el pensamiento crítico, permitiendo a los 

estudiantes explorar y comprender los procesos geológicos y astronómicos. La 

metodología basada en la indagación, promovida por Bybee (2002), es efectiva 

para desarrollar habilidades de investigación y comprensión de los fenómenos 

terrestres y cósmicos. 

El currículo nacional de educación básica promueve una educación científica que 

integre conocimientos, habilidades y actitudes. El Ministerio de Educación (2016) 

subraya la importancia de que los alumnos no se limiten a la mera comprensión 

de conceptos científicos, sino que también desarrollen la capacidad de 

implementarlos en situaciones cotidianas. Esta perspectiva se alinea con la teoría 

del aprendizaje significativo propuesta por Ausubel (1963), la cual resalta la 

relevancia de vincular los nuevos conocimientos con las estructuras cognitivas 
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preexistentes del estudiante. Este proceso facilita una comprensión más profunda 

y duradera, permitiendo una aplicación práctica del conocimiento. 

• Capacidad Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y 

tecnológico: Según el Minedu (2016) la capacidad de "Evaluar las implicancias 

del saber y del quehacer científico y tecnológico" es crucial en el currículo 

nacional de educación básica, ya que permite a los estudiantes desarrollar un 

pensamiento crítico sobre el impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad 

y el medio ambiente. Esta capacidad abarca la evaluación de los beneficios y 

riesgos asociados con los avances científicos y tecnológicos, así como la 

comprensión de las responsabilidades éticas y sociales que conllevan. 

El saber científico se refiere al conocimiento acumulado a través de la 

investigación y el estudio sistemático de fenómenos naturales. Kuhn (1962) 

destaca que el progreso científico se produce mediante paradigmas, los cuales son 

susceptibles de cambio cuando nuevas evidencias desafían el conocimiento 

establecido. Esta visión sugiere que los estudiantes deben ser capaces de evaluar 

críticamente las teorías científicas y reconocer que el conocimiento científico es 

dinámico y sujeto a revisión. 

Popper (1959) aporta a esta discusión con su teoría del falsacionismo, 

argumentando que la ciencia avanza a través de la formulación de hipótesis que 

deben ser probadas y potencialmente refutadas. Los estudiantes deben aprender a 

valorar la importancia de la evidencia empírica y la replicabilidad en el desarrollo 

del conocimiento científico. 

El quehacer científico y tecnológico implica la aplicación de métodos y principios 

científicos para resolver problemas prácticos y desarrollar nuevas tecnologías. 

Según Latour (1987), la ciencia y la tecnología están intrínsecamente vinculadas 
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a la sociedad, influyendo en y siendo influenciadas por factores sociales, 

económicos y políticos. Esta perspectiva sugiere que los estudiantes deben ser 

capaces de evaluar cómo las innovaciones científicas y tecnológicas afectan y son 

afectadas por el contexto social. 

Habermas (1971) argumenta que el conocimiento técnico y científico tiene una 

dimensión emancipadora, en la medida en que puede ser utilizado para mejorar la 

calidad de vida y resolver problemas sociales. Sin embargo, también advierte 

sobre la posibilidad de que el conocimiento científico y tecnológico sea utilizado 

de manera instrumental, sin considerar las implicancias éticas y sociales. Esto 

resalta la necesidad de que los estudiantes desarrollen una conciencia crítica sobre 

el uso responsable de la ciencia y la tecnología. 

La evaluación de las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico 

también incluye considerar las responsabilidades éticas y sociales asociadas. 

Según Jonas (1984), el principio de responsabilidad debe guiar la acción científica 

y tecnológica, asegurando que se minimicen los riesgos y se maximicen los 

beneficios para la sociedad y el medio ambiente. Este enfoque ético es crucial para 

que los estudiantes comprendan la importancia de tomar decisiones informadas y 

responsables en relación con los avances científicos y tecnológicos. 

El currículo nacional de educación básica promueve una educación que integra el 

conocimiento científico y tecnológico con una reflexión crítica sobre sus 

implicancias. Según el Ministerio de Educación (2016), es fundamental que los 

estudiantes desarrollen la capacidad de evaluar los impactos de la ciencia y la 

tecnología en la sociedad y el medio ambiente, promoviendo una actitud 

responsable y ética. Este enfoque se alinea con la teoría de la alfabetización 

científica y tecnológica de Bybee (1997), que enfatiza la importancia de formar 
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ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas y responsables en un mundo 

cada vez más tecnificado. 

• Desempeños contextualizados del cuarto grado del nivel secundario, cuando 

el estudiante “Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres 

vivos materia, energía biodiversidad tierra y universo” y logra alcanzar estándar 

de aprendizaje del ciclo al que corresponde se realizan los siguientes desempeños. 

Explica la conservación del número de cromosomas haploides de cada especie. 

Explica respecto al mantenimiento de las células haploides mediante la 

producción de células sexuales, gametogénesis 

Sustenta a que se debe la herencia, la diversidad y las enfermedades genéticas. 

Explica la constante evolución de las especies y como fue influenciada por los 

cambios ambientales ocurridos en el pasado. 

Sustenta la especiación de los seres vivos  en ambiente y que esta puede estar 

influenciada por aislamiento geográfico o reducción del flujo génico. 

Fundamenta su postura ética frente a la evolución genética de ciertos individuos. 

Explica la importancia de las variantes genéticas con evidencia científica. 

Fundamenta los avances de la ciencia y la tecnología en la genética y las 

enfermedades hereditarias. 

Explica el impacto en la sociedad y el ambiente que los estudios de la ciencia 

realizaron. 

Sustenta la importancia que se origina en el quehacer científico y tecnológico para 

el logro de las demandas sociales e intereses personales. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

• Aprendizaje: Es un proceso dinámico y activo mediante el cual una persona 

adquiere conocimientos, habilidades, valores y actitudes, modificando sus 
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comportamientos y estructuras cognitivas a través de la experiencia, la práctica y 

la interacción con su entorno. Este proceso implica no solo la adquisición de 

información, sino también su comprensión y aplicación en diferentes contextos. 

• Competencia: Se refiere a la aptitud que caracteriza a una persona para combinar 

un conjunto de capacidades con el fin de lograr un propósito específico en una 

situación determinada, actuando de manera pertinente y ética. Integrando 

conocimientos, habilidades y actitudes que permiten resolver problemas y 

enfrentar desafíos en diversos contextos. 

• Capacidad: Son los recursos (conocimientos, habilidades y actitudes) que una 

persona utiliza para afrontar una situación determinada. Estos recursos son las 

potencialidades inherentes a las personas que pueden ser desarrolladas de manera 

flexible en diversos contextos. Las capacidades incluyen tantas operaciones 

menores implicadas en las competencias que son operaciones más complejas. 

• Estándares de aprendizaje: Son descripciones del desarrollo de la competencia 

en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la escolaridad. 

Definen el nivel esperado al finalizar cada ciclo escolar y sirven como referentes 

para la evaluación de los aprendizajes tanto a nivel de aula como a nivel de 

sistema. 

• Alfabetización científica y tecnológica: Es el proceso mediante el cual las 

personas desarrollan la capacidad de comprender y utilizar conceptos científicos 

y tecnológicos básicos en su vida cotidiana. Incluye la habilidad para entender el 

método científico, interpretar información científica, tomar decisiones informadas 

sobre temas científicos y tecnológicos, y participar en debates sobre estos temas 

en la sociedad actual. 
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• Simulador PhET: Es una herramienta educativa digital desarrollada por la 

Universidad de Colorado Boulder que ofrece simulaciones interactivas gratuitas 

de fenómenos físicos, químicos, biológicos y matemáticos. Estas simulaciones 

permiten a los estudiantes explorar conceptos científicos de manera visual e 

interactiva, facilitando la comprensión de fenómenos complejos a través de la 

experimentación virtual y la manipulación de variables. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación del presente trabajo se ha desarrollado en la Institución Educativa 

Secundaria José Antonio Encinas, perteneciente a la República de Perú, departamento de 

Puno, provincia San Román, Distrito, Juliaca, cuyas coordenadas geográficas son: 

15°29'16" de latitud sur y 70°07'25" de longitud a oeste y 3.825 msnm, en la dirección 

av. El Maestro 21101. 

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La duración del estudio se considera desde la aprobación del proyecto de 

investigación que se dio lugar en 30 de septiembre del 2022 hasta la sustentación y 

publicación en diciembre del 2024. La recolección de datos a través de la prueba de 

entrada (pre test) y prueba de salida (post test) de muestras independientes (grupo control 

y Grupo experimental) se realizado en los meses de octubre y noviembre del 2022, con la 

respectiva autorización previa de la parte administrativa de la Institución Educativa Jose 

Antonio Encinas de la ciudad de Juliaca, coordinando las fechas de ejecución de las 

sesiones en ambos grupos y la realización de las pruebas. Realizada la recolección de 

datos, se ha desarrollado el análisis mediante el estadístico correspondiente. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO  

Para el desarrollo de la ejecución y obtención de datos, los materiales aplicados 

fueron los siguientes: 
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• Se tomo dos pruebas, una prueba de entrada (pre test) y otra de salida (post test) a 

los estudiantes del cuarto año secciones “O” y “P”, a los estudiantes de la sección 

“P” se los considero como grupo experimental, y los estudiantes de la sección “O” 

fueron el grupo control, estas evaluaciones se tomó en dos momentos antes y 

después de ejecutar las 10 sesiones de aprendizaje dentro de la Institución 

Educativa Secundaria G.U.E. “José Antonio Encinas” – Juliaca – San Román, 

durante la octava unidad del tercer bimestre del año académico 2022. 

• La cámara fotográfica del equipo móvil para capturar imágenes que servirán de 

evidencia de la ejecución del proyecto de investigación. 

• El registro de calificaciones que acreditan el resultado de las evaluaciones y el 

progreso en el rendimiento del estudiante. 

• Las sesiones de aprendizaje junto a las guías de laboratorio del simulador PhET 

aplicadas en el desarrollo de las sesiones. 

3.3.1. Tipo y nivel de investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo de tipo 

experimental, porque se presencia una variable independiente la cual se manipula 

en el estudio y la otra es dependiente en la cual se observa el comportamiento o 

influencia, así mismo cabe señalar que se aplica un modelo matemático o diseño 

estadístico como la prueba T de student para comprobar la hipótesis. 

3.3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental, ya que su objetivo es 

probar hipótesis causales manipulando una variable independiente, durante la 

manipulación de VI se desarrollaron sesiones de aprendizaje con la ejecución de 
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las guías de laboratorio virtual – Simulador PhET, la información recogida 

establece la eficacia del uso del simulador PhET (Hernández et al., 2014). 

El diseño de esta investigación es de origen explicativo, porque se 

estableció el siguiente modelo para que se determine la eficacia de una variable 

sobre otra. 

G.E. O1 --------  X -----------   O2 

G.C. O1  ----------------------    O2 

Donde:  

G.E. Grupo experimental 

G.C. Grupo Control 

O1 : Observación inicial antes de la aplicación. 

O2 : Observación final después de la aplicación. 

X  : Tratamiento Experimental. 

3.3.3. Técnica 

La técnica que se utilizo fue el examen el cual nos permitió obtener 

información sobre el logro de las competencia “Explica el mundo físico basándose 

en conocimientos sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad tierra y 

universo” del área de ciencia y tecnología, lo que nos permite obtener evidencia 

cuantitativa para realizar estadísticas y asegurar la eficacia del uso del simulador 

PhET en el desarrollo las sesiones de aprendizaje mejoran significativamente el 

logro de la competencia ya mencionada. 

3.3.4. Instrumento   
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Es una herramienta que se utiliza para recopilar y organizar datos 

objetivos, en esta investigación se aplicaron dos pruebas (pre test y post) con de 

intervalo “0 a 20” en dos momentos: antes de las sesiones y después de las 

sesiones. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

3.4.1 Población 

La población para la investigación abarca los estudiantes matriculados en 

el nivel secundario de la Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas 

comprendida por un total de 2634 estudiantes, entre damas y varones, distribuidos 

en 80 secciones, 5 grados académicos comprendidos por el VI y VII ciclo del nivel 

secundario. 

Tabla 1 

Población de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria José Antonio 

Encinas. 

Grado de estudios Cantidad 

Primero de secundaria 512 

Segundo de secundaria 526 

Tercero de secundaria 514 

Cuarto de secundaria 538 

Quinto de secundaria 544 

Total 2634 

Nota: revisión de nóminas de estudiantes matriculados. 
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3.4.2 Muestra 

Para Ludwing “Una muestra es un subconjunto de la población, que es 

obtenida para averiguar las propiedades o características de esta última, debe ser 

reflejo de la población” (2014, p. 16) .  

Así como también Arias (2012) afirma que la muestra se clasifica en 

probabilística y no probabilística, En esta última todos los compontes de la 

población tiene igual posibilidad de ser escogidos. 

Para el desarrollo de esta investigación se asume que la muestra pertenece 

al tipo de muestreo no probabilístico por ser criterio del investigador elegir con la 

muestra que va a trabajar y también por tratarse de un trabajo cuasiexperimental. 

Se selecciono a 53 estudiantes del cuarto grado comprendida por las 

secciones “O” y “P”, 25 estudiantes pertenecen a la sección “O” considerada como 

grupo control y 28 estudiantes pertenecen a la sección “P” puesta como grupo 

experimental. 

Tabla 2  

Muestra de estudiantes del cuarto grado para grupo control y grupo experimental de la 

Institución Educativa Secundaria José Antonio Encinas. 

Grado Fi % 

Cuarto “O” – Grupo Control 25 47,5 % 

Cuarto “P” – Grupo Experimental 28 52,5 % 

Total 53 100%  

Nota: revisión de nóminas de estudiantes matriculados. 

3.5. DISEÑO ESTADISTICO 
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La investigación pertenece al diseño cuasiexperimental, que tuvo por estimar la 

discordancia importante entre los exámenes desarrollados antes y después de la ejecución 

del tratamiento experimental, en los grupos control y experimental. 

• Tratamiento de datos: El procesamiento de la información de los datos se realizó 

en un hardware con los softwares brindados por este, para realizar los cálculos 

estadísticos. Los resultados estuvieron corroborados por el marco teórico e índices 

de confianza escritos en los textos de validación de hipótesis, en los siguientes 

momentos. 

a) Tablas de distribución de frecuencias. - Los datos recogidos se expresarán en 

las tablas de distribución de frecuencias. 

b) Elaboración de gráficos estadísticos. -  Las tablas de distribución de frecuencias, 

se muestran ilustrados, con gráficos de barras, histograma de frecuencias. 

c) Medidas de tendencia central y dispersión. – Se hizo uso de ellos en casos 

donde fueron necesarios, la medida de tendencia central de uso frecuente 

denominado media aritmética, la varianza, desviación estándar y coeficiente de 

variación.  

• Media aritmética  

𝑥 =
∑ 𝑥¡𝑛¡¡

𝑛
 

• Varianza 

𝑠2 =
∑ (𝑥¡ − 𝑥)2𝑛1¡

𝑛 − 1
 

• Desviación estándar  

𝑠 = √𝑠2 

d) Prueba t de student.- Estas prueba se utiliza cuando se quiere comparar dos 

grupos diferentes tanto grupo control y experimental, donde solo al grupo 
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experimental se aplica el tratamiento o experimentación para luego comparar los 

dos grupos con la finalidad de determinar si el experimento es eficiente o 

ineficiente, la prueba t d student se fundamenta en dos premisas; la primera con la 

distribución normal y la segunda en que las muestras deben ser independientes. 

e) Prueba t de student para muestras pareadas. – Se realiza la prueba en dos 

momentos distintos, se utiliza para comprobar si la media entre pares de medida 

es o no igual a cero. Esta prueba tiene un mayor poder estadístico que las pruebas 

no pareadas. 

𝑡 =
∑ 𝑑

√𝑛(∑ 𝑑)2 − (∑ 𝑑)2

𝑛 − 1

 

𝑡 = Prueba de student 

∑ 𝑑 = Suma de diferencias 

3.6. PROCEDIMIENTO  

Para iniciar con el proyecto de investigación se realizó la planificación de este, 

donde se planteó el problema tomando como referente el desempeño de los estudiantes. 

Consecuentemente a ello se estructuro el estado de la investigación mediante la búsqueda 

de bibliografías de trabajos relacionados con el tema de estudio. Así mismo el marco 

teórico el cual se apoya la investigación principalmente en autores que estudiaron el 

simulador PhET. 

Desarrollada la primera parte de procedió a construir el instrumento por medio de 

las preguntas. Para obtener el instrumento final, previamente se sometió a la validez del 

contenido de este mismo por expertos. 

3.7. VARIABLES  
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Variable independiente: Uso del simulador PhET. 

Variable dependiente: Logro del aprendizaje de ciencia y tecnología. 

Tabla 3  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Escala 

Uso del simulador 

PhET como recurso 

didáctico. 

Sesiones de 

aprendizaje  

Procesos cognitivos   

 

 

 

 

Escala 

vigesimal  

(0 – 20) 

Momentos de la 

sesión  

Evaluación de la 

sesión  

 

 

 

 

Guías de 

laboratorio  

Propósitos del 

aprendizaje  

 

Campo temático 

 

Pasos a realizar en el  

simulador PhET 

 

Análisis de Resultados 

Desarrollo del 

aprendizaje de ciencia 

y tecnología. 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 
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universo 

 

Evalúa las 
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y del quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

3.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
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Con la finalidad de efectuar el análisis de los resultados, primeramente, se tabulo 

lo datos en el estadístico, mismos que fueron usados para hallar la distribución normal o 

prueba de normalidad, prueba de homogeneidad o varianzas semejantes en ambos grupos. 

Para la comprobación de las hipótesis se comparó la diferencia en las medias de 

ambos grupos con la prueba “t” para muestras pareadas. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación realizada sobre el 

uso del simulador PhET y su mejora en la competencia explica el mundo físico de ciencia 

y tecnología, para recoger los datos de esta variable se aplicó la técnica del examen, 

siendo como su instrumento una prueba de entrada y salida. La ejecución del proyecto se 

realizó durante el mes de octubre a noviembre, con la colaboración del director de dicha 

institución. Seguidamente se evaluó el instrumento, luego se pasó a organizar los datos 

para poder tabularlos y presentarlos en una tabla de distribución de frecuencias 

porcentuales, también la figura correspondiente como se muestra a continuación. 

a) Resultados de la prueba de entrada. 

Tabla 4  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia y energía antes 

del experimento. 

 

GRUPO 

CONTROL Comprende y usa 

conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, 

tierra y universo 

 

 

 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

 

 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE 

LOS SERES VIVOS 

MATERIA Y ENERGÍA 

 

Notas fi % fi % fi % 

5 0 0 2 8 0 0.0 

6 0 0 2 8 1 4.0 
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7 1 4 2 8 0 0.0 

8 1 4 1 4 7 28.0 

9 3 12 4 16 0 0.0 

10 4 16 1 4 6 24.0 

11 9 36 2 8 0 0.0 

12 4 16 3 12 9 36.0 

13 1 4 5 20 0 0.0 

14 0 0 2 8 1 4.0 

15 2 8 0 0 0 0.0 

16 0 0 0 0 1 4.0 

17 0 0 1 4 0 0.0 

Total 25 100 25 100 25 100 

Media 

aritmética 10,88 9,92 10,4 
Nota. Prueba de entrada de los estudiantes del grupo control del I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

Figura 2  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía y 

biodiversidad antes del experimento (grupo control). 
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Nota. Prueba de entrada de los estudiantes del grupo control del I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

En la tabla 4 y figura 2, donde la capacidad "Comprende y usa conocimientos 

sobre los seres vivos", la media obtenida es de 10,88 y ello refleja un nivel deficiente. 

Esto indica serias dificultades en la comprensión y aplicación de conocimientos 

científicos básicos. 

Para la capacidad "Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico", la 

media aritmética es de 9,92 evidenciando importantes carencias en la capacidad de 

evaluar impactos del quehacer científico. 

En la competencia "Explica el mundo físico a través de conocimientos", el 

promedio del grupo control es de 10,4. Estos resultados iniciales revelan una marcada 

debilidad en la capacidad de explicar fenómenos naturales usando conocimientos 

científicos. Esta distribución sugiere que los estudiantes ingresan con serias dificultades 

en el manejo de conceptos científicos y su aplicación. 

Estos resultados iniciales coinciden con lo observado por Yánez (2018), quien 

también encontró bajos niveles de desempeño antes de la intervención con simuladores 

PhET. Como señala Schunk (2012) en el marco teórico, el aprendizaje implica un cambio 

en la capacidad de comportarse, lo que evidencia la necesidad de intervención 

pedagógica. 

También se alinean con lo observado por Amaya (2009), quien enfatiza la 

necesidad de contextualizar el aprendizaje para construir conocimiento consciente. Como 

señala Schunk (2012), estas deficiencias iniciales representan el punto de partida para 

generar cambios perdurables en la conducta y capacidad de aprendizaje.  
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Tabla 5  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía 

antes del experimento. 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, tierra 

y universo 

 

 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del quehacer 

científico y 

tecnológico 

 

 

 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE 

EN CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS 

 

 Fi % fi % fi % 

5 1 3.57 3 10.71 0 0.00 

6 1 3.57 6 21.43 2 7.14 

7 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

8 2 7.14 3 10.71 10 35.71 

9 1 3.57 1 3.57 0 0.00 

10 6 21.43 1 3.57 6 21.43 

11 4 14.29 2 7.14 0 0.00 

12 9 32.14 4 14.29 6 21.43 

13 2 7.14 0 0.00 0 0.00 

14 2 7.14 2 7.14 3 10.71 

15 0 0.00 1 3.57 0 0.00 

16 0 0.00 1 3.57 0 0.00 

Total 28 0 28 100 28 100 

MEDIA 

ARITMETICA 10.8 8.5 9.6 
Nota. Prueba de entrada de los estudiantes del grupo experimental de la I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

Figura 3  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica  

el mundo físico basándose en conocimientos, antes del experimento. 
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Nota. Prueba de entrada de los estudiantes del grupo experimental de la I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

Por medio de la tabla 5 y figura 3 se observa la capacidad "Comprende y usa 

conocimientos sobre los seres vivos" en la cual se registró una media aritmética de 10,8, 

evidenciando serias limitaciones en el manejo de conceptos científicos. 

En la capacidad "Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico", el 

promedio de 8,5 es alarmantemente bajo, el panorama general muestra graves 

deficiencias en la capacidad evaluativa de fenómenos científicos. 

Para la competencia "Explica el mundo físico a través de conocimientos", el 

promedio de 9,6. El análisis muestra una concentración de estudiantes en nivel deficiente 

para la competencia "Explica el mundo físico". Esto se alinea con lo encontrado por Díaz 

(2016), quien identificó dificultades similares antes de implementar el simulador PhET. 
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Estos resultados iniciales coinciden con lo reportado por Villavicencio (2021) 

sobre las dificultades previas a la implementación de simuladores. Como señalan Adams 

et al. (2008), estas deficiencias justifican la necesidad de implementar herramientas que 

faciliten la retroalimentación inmediata y la representación visual de conceptos 

abstractos. Esta situación inicial refleja lo que Perkins et al. (2006) señalan en el marco 

teórico sobre la necesidad de hacer la ciencia más accesible y comprensible para los 

estudiantes. 

b)  Resultados de la prueba de salida 

Tabla 6  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimiento sobre los seres vivos materia energía y 

biodiversidad, después del experimento. 

 

GRUPO 

CONTROL 

Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos; 

materia y energía; 

biodiversidad, tierra 

y universo 

 

 

Evalúa las 

implicancias del 

saber y del 

quehacer científico 

y tecnológico 

 

 

 

EXPLICA EL MUNDO 

FÍSICO BASÁNDOSE 

EN 

CONOCIMIENTOS 

SOBRE LOS SERES 

VIVOS 

 

 fi % fi % fi % 

6 0 0 1 4 0 0 

7 0 0 1 4 0 0 

8 1 4 0 0 3 12 

9 1 4 7 28 0 0 

10 4 16 2 8 9 36 

11 7 28 3 12 0 0 

12 6 24 5 20 10 40 

13 3 12 2 8 0 0 

14 1 4 3 12 3 12 

15 2 8 0 0 0 0 

16 0 0 1 4 0 0 
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Total 25 100 25 100 25 100 

MEDIA 

ARITMETICA 11,56 10,52 11,04 
Nota. Prueba de salida a estudiantes del grupo control de la I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

Figura 4  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía y 

biodiversidad, después del experimento. 

 
Nota. Prueba de salida a estudiantes del grupo control de la I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

Se visualiza en la tabla 6 y figura 4 en la capacidad "Comprende y usa 

conocimientos de los seres vivos", la media aritmética es de 11,56 muestra una leve 

mejoría, evidenciando un progreso modesto con la enseñanza tradicional. 

Para la capacidad "Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico", el 

promedio de 10,52 refleja que, si bien hubo mejora respecto a la entrada, esta fue mínima, 

mostrando que la metodología tradicional tiene limitaciones para desarrollar capacidades 

evaluativas. 
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En la competencia "Explica el mundo físico a través de conocimientos", el 

promedio de 11,04 indicando que la enseñanza convencional no logró desarrollar 

significativamente esta competencia. 

Estos resultados moderados coinciden con lo observado por García et al. (2021) 

sobre las limitaciones de la enseñanza tradicional. Como señala Finkelstein et al. (2005), 

la ausencia de herramientas que permitan abordar conceptos erróneos comunes puede 

limitar el progreso de los estudiantes. Estos resultados son consistentes con lo encontrado 

por Cruz (2020), quien observó mejoras limitadas en grupos que no utilizaron 

simuladores. 

Tabla 7  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía y 

biodiversidad después del experimento. 

 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Comprende y usa 
conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 
energía; biodiversidad, 

tierra y universo 
 
 

Evalúa las implicancias 
del saber y del quehacer 
científico y tecnológico 

 
 
 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 
BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS 
SERES VIVOS 

 

 fi % fi % fi % 

10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

11 0 0.00 2 7.14 0 0.00 

12 0 0.00 2 7.14 2 7.14 

13 3 10.71 5 17.86 0 0.00 

14 1 3.57 0 0.00 8 28.57 

15 8 28.57 5 17.86 0 0.00 

16 6 21.43 4 14.29 12 42.86 

17 5 17.86 4 14.29 0 0.00 
Total 28 100 28 100 28 100 

MEDIA 

ARITMETICA 16.0 15.4 15.7 
Nota. Prueba de salida de los estudiantes del grupo experimental del I.E.S. José Antonio Encinas 2022 
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Figura 5  

Simulador PhET como recurso didáctico en las capacidades de la competencia explica 

el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía y 

biodiversidad, después del experimento 

 

Nota. Prueba de salida de los estudiantes del grupo experimental del I.E.S. José Antonio Encinas 2022 

En la tabla 7 y figura 5 en la capacidad "Comprende y usa conocimientos de los 

seres vivos" alcanzó una notable media aritmética de 16,0 evidenciando un impacto 

altamente positivo del simulador PhET. 

En la capacidad "Evalúa las implicancias del saber y quehacer científico", el 

promedio de 15,4 pero destaca la ausencia total de casos en niveles inferiores, 

demostrando la efectividad del simulador para desarrollar capacidades evaluativas. 
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Para la competencia "Explica el mundo físico a través de conocimientos", el 

promedio de 15,7 refleja un cambio radical evidenciando que el simulador PhET potenció 

significativamente la capacidad de explicar fenómenos científicos. 

Esta mejora sustancial se alinea con lo que Moore et al. (2014) señalan en el marco 

teórico sobre cómo las simulaciones PhET promueven el aprendizaje basado en la 

indagación. También respalda lo argumentado por Smetana y Bell (2012) sobre la 

efectividad de PhET para desarrollar la comprensión conceptual de los estudiantes. 

La diferencia notable entre los grupos control y experimental en la prueba de 

salida valida lo señalado por Rutten et al. (2012) sobre cómo las simulaciones por 

computadora pueden mejorar significativamente el aprendizaje cuando se utilizan como 

complemento a la instrucción tradicional. Además, argumentado por Bodzin et al. (2017) 

sobre cómo las simulaciones PhET amplían significativamente las oportunidades de 

aprendizaje. Como indica el marco teórico, estas herramientas permiten visualizar 

procesos microscópicos y macroscópicos, facilitando la conexión entre fenómenos 

observables y teorías científicas subyacentes. 

Estos resultados excepcionales validan lo encontrado por Rosero et al. (2022) 

sobre la eficacia del simulador PhET para potenciar competencias científicas. Como 

señalan Chamberlain et al. (2014), el enfoque de implementación en fases (exploración 

libre, investigación guiada y síntesis) permite a los estudiantes construir una comprensión 

más profunda y duradera. 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

1) Prueba de hipótesis general para demostrar la eficiencia del simulador PhET. 

a) Hipótesis estadísticas 
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            Ho:  Mediante el uso del simulador PhET los estudiantes NO logran el desarrollo 

del aprendizaje de ciencia y tecnología en la competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad 

tierra y universo en los estudiantes del colegio José Antonio Encinas, durante la 

séptima unidad del 2022.   

            Ha: Mediante el uso del simulador PhET los estudiantes logran el desarrollo del 

aprendizaje de ciencia y tecnología en la competencia explica el mundo físico 

basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad 

tierra y universo en los estudiantes del colegio José Antonio Encinas, durante la 

séptima unidad del 2022. 

b) Nivel de significancia 

𝛼 = 0.05; con una  

c) Grados de libertad 

Grados de libertad n-1 = 27 

d) Prueba estadística  

Prueba t para muestra pareadas. 

Tabla 8   

Comparación de las medias para la hipótesis general.  

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 Prueba de entrada 9,64 28 2,556 ,483 

Prueba salida 15,71 28 2,016 ,381 

Nota. Realizado estadísticamente en base a los datos de la prueba de entrada y de salida. 
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Tabla 9  

Prueba t de student para muestras relacionadas del pre y post test del grupo 

experimental. 

 

Nota. Realizado estadísticamente en base a los datos del del pre test y post test. 

e) Criterio de decisión  

Si 𝑡𝐶𝑎𝑙 > 𝑡𝑇𝑎𝑏 ; rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 

Si  𝑡𝐶𝑎𝑙 ≤ 𝑡𝑇𝑎𝑏 ;   rechazamos la Ha y aceptamos la Ho. 

            De acuerdo con la tabla 9 se evidencia que 𝑡𝐶𝑎𝑙 = 15,509 > 𝑡𝑇𝑎𝑏 = 2,052 

como la T de student calculada es mayor que la T tabulada, se rechaza la hipótesis 

Ho y aceptamos la Ha, es decir que las medias del grupo control y grupo 

experimental después de la experimentación en la prueba de salida son diferentes, 

por lo tanto cabe señalar la eficiencia del Simulador PhET para el logro del 

aprendizaje del área de ciencia y tecnología en la competencia explica  el mundo 

físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia, energía 

biodiversidad tierra y universo en los estudiantes del colegio José Antonio 

Encinas, durante la séptima unidad. Esta distribución nos permite observar en qué 

medida están iguales o diferentes las medias de los grupos, la distribución t de 

 

 
Diferencias emparejadas 

t gl 

 

 

Media 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 
Sig. 

(bilateral) 
 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRE-

TEST 

POST-

TEST 

 -

6,071 

2,071 ,391 -6,875 -5,268 -

15,509 

27 ,000 
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student tiene diferentes formas de trazados según el grado de libertad que ofrece 

la muestra 

Figura 6  

Campana de Gauss con la T calculada para la hipótesis general 

 

Nota. Campana de Gauss para la hipótesis general, elaboración propia 

 

De la figura 6 se comprende que la t calculada es igual a -15,509 y esta es mayo a 

la Tt, la relación es de Tc=15,509 > Tt = 2,076 y al ubicar la Tc la campana gaussiana se 

interpreta que la t calculada se ubica en la región de rechazo de la hipótesis nula. 

Se deduce entonces que se acepta la hipótesis alterna la cual señala que es eficiente 

el uso del Simulador PhET para el desarrollo del aprendizaje del área de ciencia y 

tecnología en la competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre 

los seres vivos materia, energía biodiversidad tierra y universo en los estudiantes del 

colegio José Antonio Encinas, durante la séptima unidad. 

2. Prueba de hipótesis especifico uno, comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos, materia y energía, tierra y universo. 

a) Determinación de las hipótesis estadísticas: 
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- Ha:  El desarrollo de la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo mediante el uso del 

simulador PhET en los estudiantes del Colegio José Antonio Encinas Juliaca, 

evidencia logros en la capacidad. 

- Ho: El desarrollo de la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres 

vivos materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo mediante el uso del 

simulador PhET en los estudiantes del Colegio José Antonio Encinas Juliaca, no 

evidencia logros en la capacidad. 

b)  Margen de error que se asume 

  ∝= 𝟎, 𝟎𝟓 

c)  Grados de libertad que se asume 

Gl = (28-1) =27 

Tt=13,109 

d)  Estadística de prueba 

Se utiliza la T de student, también la comparación de medias, que realizo por 

medio del estadístico  

Tabla 10  

Comparación de medias  

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 PRE TEST 10,79 28 2,132 ,403 

POST TEST 16,04 28 1,856 ,351 

Nota. Realizado estadísticamente en base a los datos del cuestionario 
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Tabla 11  

Prueba t de student para muestras relacionadas del pre y post test del objetivo 

específico uno del grupo experimental. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

Medi

a 

Desv. 

Desviaci

ón 

Desv. 

Error 

promedi

o 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRE TEST 

POST TEST 

-

5,250 

2,119 ,400 -6,072 -4,428 -

13,10

9 

27 ,000 

Nota. Realizado estadísticamente en base a los datos del cuestionario 

e) Regla de decisión 

Si 𝑡𝐶𝑎𝑙 > 𝑡𝑇𝑎𝑏 ; rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 

Si  𝑡𝐶𝑎𝑙 ≤ 𝑡𝑇𝑎𝑏 ;   rechazamos la Ha y aceptamos la Ho. 

Figura 7  

Campana de Gauss con la T calculada para la hipótesis especifica uno 

 

Nota. Campana de Gaus para la hipótesis especifica uno 
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            De acuerdo con la tabla 11 y figura 7 se evidencia que se evidencia que 𝑇𝑐 =

13,10 > 𝑇𝑡 = 2,052 como la T de student calculada es mayor que la T tabulada, 

rechazamos la hipótesis Ho y aceptamos la Ha, es decir que las medias del grupo 

control y grupo experimental después de la experimentación en la prueba de salida 

son diferentes, por lo tanto cabe señalar la eficiencia del Simulador PhET para el 

logro de la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos 

materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo en los estudiantes del colegio 

José Antonio Encinas, durante la séptima unidad.  

3. Prueba de hipótesis especifica dos, Evalúa las implicancias del saber y del que 

hacer científico y tecnológico. 

a) Determinación de las hipótesis estadísticas 

Ha: El desarrollo de la capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico mediante el uso del simulador PhET en los estudiantes del 

Colegio José Antonio Encinas Juliaca, está en el nivel bueno 

Ho: El desarrollo de la capacidad evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico mediante el uso del simulador PhET en los estudiantes del 

Colegio José Antonio Encinas Juliaca, está en el nivel deficiente 

b) Margen de error que se asume 

  ∝= 𝟎, 𝟎𝟓 

c) Grados de libertad que se asume 

gl= (28-1) =27 

d) Estadística de prueba 

Se utiliza la T de student, también la comparación de medias. 
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Tabla 12  

Comparación de medias (hipótesis especifica dos) 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Par 1 PRE TEST 8,50 28 3,796 ,717 

POST TEST 15,39 28 2,572 ,486 

Nota. Realizado estadísticamente en base a los datos del cuestionario 

Tabla 13  

Prueba t de student para muestras relacionadas del pre y post test del objetivo específico 

dos del grupo experimental. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral

) 

Medi

a 

Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

prome

dio 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

PRE TEST 

POST TEST 

-

6,893 

3,281 ,620 -8,165 -5,621 -

11,11

6 

27 ,000 

Nota. Realizado estadísticamente en base a los datos del cuestionario 

e) Regla de decisión 

Si 𝑡𝐶𝑎𝑙 > 𝑡𝑇𝑎𝑏 ; rechazamos la Ho y aceptamos la Ha. 

Si  𝑡𝐶𝑎𝑙 ≤ 𝑡𝑇𝑎𝑏 ;   rechazamos la Ha y aceptamos la Ho. 
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Figura 8  

Campana de Gauss con la T calculada para la hipótesis especifica dos 

 

Nota. Realización de la campana de Gaus mediante datos estadísticos 

De acuerdo con la tabla 13 y figura 8 se evidencia que se evidencia que 𝑇𝑐 =

11,116 >  𝑇𝑡 = 2,052 como la T de student calculada es mayor que la T tabulada, 

rechazamos la hipótesis Ho y aceptamos la Ha, es decir que las medias del grupo control 

y grupo experimental después de la experimentación en la prueba de salida son diferentes 

así como se muestra en la tabla 12 , por lo tanto cabe señalar la eficiencia del Simulador 

PhET para el logro de la capacidad  Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 

científico y tecnológico en los estudiantes del colegio José Antonio Encinas, durante la 

séptima unidad. 

4.3. DISCUSIÓN 

A partir de los resultados obtenidos, se procede a compararlos con los 

antecedentes de esta investigación. Donde se observa que existe una coincidencia en la 

eficacia del simulador PhET como recurso educativo digital para el logro de aprendizajes. 

Los hallazgos de esta investigación determinan la eficacia del simulador PhET para el 
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desarrollo significativo de los aprendizajes una vez más. Según la t de student para 

muestras independiente de la presente investigación, al obtener el valor de la T calculada 

que es igual a -8,976 y que ubicada en la campana de Guaus, esta se ubica en la región de 

rechazo de la hipótesis nula asu vez se identifica que el valor p es igual a 0.00 siendo 

menor que  el margen de error 𝛼 = 0.05 y es por ello que  también se aceptó la hipótesis 

alterna y se rechazó nula, es decir se acepta que el simulador PhET logra desarrollar 

significativamente en aprendizaje de ciencia y tecnología. 

Los resultados obtenidos del presente trabajo de investigación coincide con 

(Rosero et al., 2022), el cual obtiene como conclusión en su investigación que el 

simulador PhET  es eficaz para potenciar el desarrollo de las competencias del 

aprendizaje, para llegar a esta conclusión el desarrollo una investigación con diseño 

cuasiexperimental, donde aplico pre test y post en su muestra conformada por 30 

estudiantes.  

Dando un resultado mucho más específico, siendo igual el diseño de 

investigación, la muestra distribuida en dos grupos, así como el tipo de instrumento para 

la recolección de datos. Cruz, (2020) evaluó el aprendizaje significativo del área de 

ciencia y tecnología haciendo uso del laboratorio tradicional como el simulador PhET 

para evidenciar los logros de aprendizaje obtenidos en los grupos dando a conocer que 

ambos métodos son efectivos pero es (Amaya, 2009) que llega a concluir que el uso de 

los laboratorios virtuales podrían llegas a desplazar a los laboratorios tradicionales ya que 

ofrecen simulaciones que permiten que los conocimientos puedan ser transferidos a otro 

contexto, para luego ejecutarlos en el contexto real, entonces para definir la eficacia del 

simulador se realizan en análisis de los siguientes investigadores. 
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Para este nuevo paradigma cabe señar que Díaz  (2016), afirma que con la 

adecuada utilización del Simulador PhET se logra mejorar los procesos de enseñanza –

aprendizaje ya que la tecnología educativa está presente en el ámbito curricular, para 

señalar esta afirmación fue necesario realizar sesiones de aprendizaje con la debida 

aplicación del simulador PhET. 

Respecto al objetivo específico uno, se halló que en el grupo control no hay 

diferencia significativa en la prueba de entrada y salida; mientras que en grupo control si 

hay diferencia en cuanto a la capacidad de Comprende y usa conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y energía; biodiversidad, tierra y universo; estos resultados son 

similares a los encontrados por Cruz (2020), quien no observó diferencias significativas 

entre el grupo control y el experimental en los logros de aprendizaje. Sin embargo, 

difieren de lo reportado por Chavez (2023), quien sí encontró una mejora significativa en 

la competencia explica el mundo físico, en el grupo que utilizó el simulador PhET. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Rosero et al. (2022), 

quienes encontraron una mejora significativa en los resultados post-test tras el uso del 

simulador PhET. También concuerdan con lo reportado por Bonilla-León et al. (2021), 

quienes identificaron ventajas en el uso de simuladores para optimizar el aprendizaje de 

química. Estos resultados reflejan lo que se describe como el uso de recursos de 

aprendizaje que proporcionan información al estudiante y actúan como guía para el 

aprendizaje. El simulador PhET parece cumplir con estas características, motivando a los 

estudiantes y permitiéndoles experimentar en un contexto libre de riesgos. 

Respecto al objetivo específico dos, se halló que en el grupo control no hay 

diferencia significativa en la prueba de entrada y salida; mientras que en grupo control si 

hay diferencia en cuanto a la capacidad Evalúa las implicancias del saber y del quehacer 
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científico y tecnológico. Estos resultados son consistentes con los hallazgos de Chavez 

(2023), quien encontró que el uso del simulador PhET influye de forma significativa en 

la mejora de la competencia explica del área de Ciencia y Tecnología. También 

concuerdan con lo reportado por Pacheco et al. (2021), quienes observaron mejorías 

significativas en el desempeño de los estudiantes tras el uso del simulador PhET. Cruz 

(2020), quien no encontró diferencias significativas entre el grupo control y el 

experimental. Sin embargo, contrastan con lo reportado por Velasquez (2022), quien sí 

observó una diferencia significativa a favor del grupo que utilizó simuladores virtuales. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Existe una mejora significativa mediante el uso del simulador PhET en el 

aprendizaje de la competencia explica el mundo físico basándose en 

conocimientos sobre los seres vivos materia, energía biodiversidad tierra 

y universo del área de Ciencia y Tecnología en los estudiantes de la 

Institución Educativa José Antonio Encinas del año académico 2022, 

evidenciando mediante la prueba de entrada presentaron un promedio de 

9,6 y en la prueba de salida un promedio de 15,7 en el grupo experimental. 

Por otro lado, en la prueba de hipótesis se calculó la t de student t = 15,509 

y dando un resultado de p valor = 0,000, lo cual indica la significancia de 

las variables.  Se concluye que el uso del simulador Phet es eficaz y mejora 

la competencia explica el mundo físico, ya que los estudiantes están 

inmersos en aprender mediante el uso de las nuevas tecnologías en lugar 

del método tradicional. 

SEGUNDA:  Existe una mejora significativa de la capacidad comprende y usa 

conocimientos sobre los seres vivos materia y energía, biodiversidad, 

Tierra y universo mediante el uso del simulador PhET en los estudiantes 

de la Institución Educativa José Antonio Encinas del año académico 2022, 

demostrado mediante la prueba de entrada presentaron un promedio de 

10,8 y en la prueba de salida un promedio de 16,0 ; en el grupo 

experimental. Además, en la prueba de hipótesis se calculó la t de student 

t = 13,109 y dando un resultado de p valor = 0,000, lo cual indica la 

significancia de las variables, y aceptar nuestra hipótesis. Se concluye que 
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esta capacidad se puede lograr correctamente y eficazmente mediante este 

simulador. 

TERCERA:  Existe una mejora significativa de la capacidad evalúa las implicancias del 

saber y del quehacer científico y tecnológico mediante el uso del simulador 

PhET en los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas 

del año académico 2022, mediante la prueba de entrada presentaron un 

promedio de 8,5 y en la prueba de salida un promedio de 15,4; en el grupo 

experimental. También en la prueba de hipótesis se calculó la t de student 

t = 11,116 y dando un resultado de p valor = 0,000, lo cual indica la 

significancia de las variables. Se concluye que el simulador PhET es un 

recurso, método de enseñanza y aprendizaje eficaz para el desarrollo de la 

competencia evalúa, además dicho método de enseñanza ayuda al docente 

para lograr el propósito de aprendizaje y como enseñanza permite al 

estudiante experimentar repetidas veces sin los peligros o limitaciones que 

ofrece un laboratorio tradicional. 
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Al área administrativa de la Institución educativa José Antonio Encinas 

gestionar material humano, tecnológico para brindar capacitaciones a los 

docentes respecto al uso del simulador PhET y estos puedan ejecutarlos en 

el desarrollo de sus sesiones. 

SEGUNDA:  Se recomienda a los docentes de la institución educativa Jose Antonio 

Encinas implementar el uso del simulador PhET para el desarrollo de sus 

sesiones y así obtener resultados satisfactorios en los aprendizajes que se 

disponen a enseñar. 

TERCERA:  A todos los estudiantes del colegio José Antonio Encinas se les recomienda 

que continúen desarrollando simulaciones en el simulador PhET para la 

comprensión de otros temas, así mismo les permitirá profundizar en los 

conceptos científicos y enriquecer su comprensión de estos con la practica 

ya que este presenta simulaciones en áreas como Física, Matemática, 

Química y Biología. 
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ANEXO 2. Instrumento de recolección de datos para la investigación (la prueba de 

entrada y salida, son iguales) 
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ANEXO 3. Notas de la prueba de entrada del grupo control y del grupo experimental de 

los estudiantes del 4to grado secciones “O” y “P” los estudiantes de Institución Educativa 

Secundaria José Antonio Encinas 

Estudiantes del "José Antonio Encinas" JAE  

4to "O" 
Grupo control 

Plantilla de notas  

Prueba de entrada 

N° Apellidos y Nombres Nota Fecha 

1  APAZA APAZA  12 6/10/2022 

2  BELLIDO ITO  14 6/10/2022 

3  CAHUAPAZA JUAREZ  10 6/10/2022 

4  CAYRA LINARES  12 6/10/2022 

5  CONDORI ALVAREZ  14 6/10/2022 

6  CONDORI QUIRO  14 6/10/2022 

7  CRUZ MAMANI   12 6/10/2022 

8  DIAZ PANCCA  12 6/10/2022 

9  FLORES COILA  8 6/10/2022 

10  LOPEZ CHOQUE  14 6/10/2022 

11  MAMANI GOMEZ  14 6/10/2022 

12  MAMANI ROJAS  8 6/10/2022 

13  MAMANI TICONA  10 6/10/2022 

14  MASIAS JACHO  16 6/10/2022 

15  MMANICARBAJAL 16 6/10/2022 

16  QUISPE LOPEZ  6 6/10/2022 

17  ROJAS CONDORI  8 6/10/2022 

18  UTURUNCO ATAMURO  12 6/10/2022 

19  YANA HUAMAN  14 6/10/2022 

20  YANA ROQUE  12 6/10/2022 

21  YUCRA SONCCO  14 6/10/2022 

22 LAURA YANA  8 6/10/2022 

23 QUEA GARCIA  12 6/10/2022 

24 SUCAPUCA PAYAHUANCA  16 6/10/2022 

25 TORRES QUISPE  12 6/10/2022 
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Estudiantes del "José Antonio Encinas" JAE  

4to "P" 
Grupo experimental 

Plantilla de notas  

Prueba de entrada 

1  ALANOCA GUERRA Cristhian                    10  7/10/2022 

2  ALBERT GIL CONDORI                       4  7/10/2022 

3  APAZA ACARAPI                    12  7/10/2022 

4  APAZA PARI Ronald                    10  7/10/2022 

5  BORDA QUISPE Erick                    14  7/10/2022 

6  CAUAPAZA COAQUIRA                       8  7/10/2022 

7  CCACCA MAMANI                    14  7/10/2022 

8  CHOQUECALLATA                    12  7/10/2022 

9  CONDORI CONDORI                    12  7/10/2022 

10  CONDORI SOTO                       8  7/10/2022 

11  FERNANDEZ QUISPE                       8  7/10/2022 

12  LOPEZ HUARANCCA                   10  7/10/2022 

13  MAMANI VILLALBA                       6  7/10/2022 

14  MENDOZA ROQUE                    10  7/10/2022 

15  MESTAS GOLLANQUI                       8  7/10/2022 

16  PANCA UMIÑA                       8  7/10/2022 

17  PAYE CRUZ Diego Paul                   12  7/10/2022 

18  POMA HANCCO                       8  7/10/2022 

19  PORTADA OJEDA                    12  7/10/2022 

20  QUISPE CHAMBI                    10  7/10/2022 

21  QUISPE CRUZ                       6  7/10/2022 

22  QUISPE ORTIZ                       8  7/10/2022 

23  ROQUE ROQUE                    10  7/10/2022 

24  ROQUE SUCASACA                    12  7/10/2022 

25  SUCASACA COAQUILA                       8  7/10/2022 

26  YANA QUISPE                       8  7/10/2022 

27 ITUSACA CURRO                       8  7/10/2022 

28 VELASQUEZ QUISPE                    14  7/10/2022 
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ANEXO 4. Sesiones de aprendizaje y guías de laboratorio 
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ANEXO 5. Notas de la prueba de salida del grupo control y del grupo experimental 

Estudiantes del "José Antonio Encinas" JAE  

4to "O" 
Grupo control 

Plantilla de notas  

Prueba de salida  

N° Apellidos y Nombres Nota Fecha 

1  APAZA APAZA  14 21/11/2022 

2  BELLIDO ITO  8 21/11/2022 

3  CAHUAPAZA JUAREZ  10 21/11/2022 

4  CAYRA LINARES  8 21/11/2022 

5  CONDORI ALVAREZ  12 21/11/2022 

6  CONDORI QUIRO  12 21/11/2022 

7  CRUZ MAMANI  14 21/11/2022 

8  DIAZ PANCCA  10 21/11/2022 

9  FLORES COILA  10 21/11/2022 

10  LOPEZ CHOQUE  10 21/11/2022 

11  MAMANI GOMEZ  12 21/11/2022 

12  MAMANI ROJAS  12 21/11/2022 

13  MAMANI TICONA  12 21/11/2022 

14  MASIAS JACHO  8 21/11/2022 

15  MMANICARBAJAL  12 21/11/2022 

16  QUISPE LOPEZ  14 21/11/2022 

17  ROJAS CONDORI  12 21/11/2022 

18  UTURUNCO ATAMURO  10 21/11/2022 

19  YANA HUAMAN  10 21/11/2022 

20  YANA ROQUE  10 21/11/2022 

21  YUCRA SONCCO  10 21/11/2022 

22 LAURA YANA  12 21/11/2022 

23 QUEA GARCIA  16 21/11/2022 

24 SUCAPUCA PAYAHUANCA  12 21/11/2022 

25 TORRES QUISPE  12 21/11/2022 
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Estudiantes del "José Antonio Encinas" JAE  

4to "P"  
Grupo experimental 

Plantilla de notas  

Prueba de salida  

N° Nombres y Apellidos Nota Fecha 

1  ALANOCA GUERRA  14 18/11/2022 

2  ALBERT GIL CONDORI  12 18/11/2022 

3  APAZA ACARAPI  20 18/11/2022 

4  APAZA PARI Ronald  14 18/11/2022 

5  BORDA QUISPE Erick J 18 18/11/2022 

6  CAUAPAZA COAQUIRA  14 18/11/2022 

7  CCACCA MAMANI  20 18/11/2022 

8  CHOQUECALLATA  16 18/11/2022 

9  CONDORI CONDORI  16 18/11/2022 

10  CONDORI SOTO Luis  16 18/11/2022 

11  FERNANDEZ QUISPE  16 18/11/2022 

12  LOPEZ HUARANCCA  16 18/11/2022 

13  MAMANI VILLALBA  14 18/11/2022 

14  MENDOZA ROQUE  16 18/11/2022 

15  MESTAS GOLLANQUI  16 18/11/2022 

16  PANCA UMIÑA Gonzalo  18 18/11/2022 

17  PAYE CRUZ Diego  18 18/11/2022 

18  POMA HANCCO  16 18/11/2022 

19  PORTADA OJEDA  16 18/11/2022 

20  QUISPE CHAMBI  16 18/11/2022 

21  QUISPE CRUZ  14 18/11/2022 

22  QUISPE ORTIZ  12 18/11/2022 

23  ROQUE ROQUE  18 18/11/2022 

24  ROQUE SUCASACA  14 18/11/2022 

25  SUCASACA COAQUILA  14 18/11/2022 

26  YANA QUISPE  14 18/11/2022 

27 ITUSACA CURRO  16 18/11/2022 

28 VELASQUEZ QUISPE  16 18/11/2022 
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GRUPO CONTROL 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS; MATERIA 

Y ENERGÍA; BIODIVERSIDAD,  TIERRA Y UNIVERSO 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS; 

MATERIA Y ENERGÍA; BIODIVERSIDAD,  
TIERRA Y UNIVERSO 

CAPACIDADES   CAPACIDADES   

N° 
ORDEN 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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b
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b
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 d
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 d
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1 ANTON 12 12 12 15 13 14 

2 ANDY 12 4 8 12 4 8 

3 ANGEL 11 9 10 11 9 10 

4 BRAYA 10 14 12 10 6 8 

5 CESAR 11 13 12 12 12 12 

6 DARIO 9 11 10 13 11 12 

7 FERNA 13 11 12 14 14 14 

8 GABRI 11 9 10 11 9 10 

9 GROVE 11 9 10 11 9 10 

10 HERNA 11 13 12 11 9 10 

11 JHOEL 15 17 16 12 12 12 

12 JHON 15 13 14 12 12 12 

13 JHON 11 13 12 12 12 12 

14 JHON 9 7 8 9 7 8 

15 JHOSE 12 12 12 8 16 12 

16 JUAN 12 12 12 15 13 14 

17 JUAN 11 9 10 13 11 12 

18 JUAN 11 5 8 11 9 10 

19 KRIST 7 5 6 10 10 10 

20 LUIS 10 10 10 11 9 10 

21 MAYKO 10 6 8 10 10 10 

22 MIGUE 11 13 12 13 11 12 

23 PEDRO 10 6 8 11 9 10 

24 WILDE 9 7 8 10 14 12 

25 YAMIR 8 8 8 12 12 12 
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GRUPO EXPERIMENTAL 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE EN 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS; 

MATERIA Y ENERGÍA; BIODIVERSIDAD,  TIERRA Y 
UNIVERSO 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO BASÁNDOSE 
EN CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES 

VIVOS; MATERIA Y ENERGÍA; 
BIODIVERSIDAD,  TIERRA Y UNIVERSO 

CAPACIDADES   CAPACIDADES   

N° 
ORDEN 

APELLIDOS Y 
NOMBRES 
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o
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e 
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b
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 m
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b
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 d
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 d
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b
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b
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 d
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1 CHAMBI A 
12 

8 10 15 17 16 

2 PORTADA 
10 

14 12 17 15 16 

3 ALANOCA 
10 

10 10 15 13 14 

4 APAZA CR 
12 

12 12 20 20 20 

5 DARILO E 
12 

16 14 16 16 16 

6 DIEGO AL 
11 

5 8 14 18 16 

7 DIEGO PA 
12 

12 12 18 18 18 

8 BRANDOM 
11 

9 10 16 16 16 

9 WUILLIAN 
10 

6 8 16 12 14 

10 YOHJAN L 
12 

12 12 16 16 16 

11 EMERSON 
13 

11 12 15 13 14 

12 ERICK YO 14 14 14 19 17 18 

13 EVERTH J 12 4 8 15 13 14 

14 FRANKLIN 
10 

6 8 16 16 16 

15 GONZALO 
8 

8 8 17 19 18 

16 GRECO AL 
12 

12 12 15 17 16 

17 JEFFERSO 
10 

6 8 17 15 16 

18 JEFFERSO 
11 

5 8 13 11 12 

19 JHOE RON 
13 

15 14 20 20 20 

20 JHOEL AN 
8 

4 6 15 13 14 

21 JHON ALE 
9 

11 10 18 18 18 

ANEXO 6. Análisis para las hipótesis 
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Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Prueba de Entrada GC ,196 25 ,014 ,913 25 ,035 

Prueba de Entrada GE  ,220 25 ,003 ,893 25 ,013 

Prueba de salida GS ,229 25 ,002 ,882 25 ,008 

Prueba de salida GS ,244 25 ,001 ,900 25 ,018 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Prueba de Homogeneidad 

Prueba de Levene de igualdad de varianzas F Sig  

Prueba de Entrada Se asume varianzas iguales  ,319 ,575 

No se asumen varianzas iguales   

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

 

Prueba t para la igualdad de medias 

 t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

Diferencia de 

error estándar  

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

inferior superior 

Prueba Entrada 1,126 51 ,265 ,757 ,672 -,593 2,107 

1,133 50,990 ,263 ,757 ,668 -,585 2,099 

Prueba Salida -

15,509 

51 ,000 -4,674 ,521 -5,720 -3,629 

-

19,051 

50,956 ,000 -4,674 ,516 -5,711 -3,637 
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ANEXO 7. Análisis para la t calculada y la campa de Gauss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

ANEXO 8. Campana de Guaus para los grados de libertad de la investigación. 
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ANEXO 9. Validación de los instrumentos de investigación. 
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ANEXO 10. Aplicación del instrumento 
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ANEXO 11. Declaración jurada de autenticidad 
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ANEXO 12. Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 

 


