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RESUMEN 

Las estrategias didácticas dependen en gran medida de su correcta 

implementación y de la formación del docente en su aplicación. Diversos estudios han 

resaltado que la falta de formación o recursos adecuados puede limitar el impacto de las 

estrategias didácticas en el logro de competencias científicas; por lo que el objetivo fue 

determinar la relación entre estrategias didácticas y el logro de competencias científicas 

en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. La 

investigación fue descriptivo - correlacional, el diseño no experimental. La población 

fueron 249 alumnos universitarios y la muestra fueron 160 estudiantes universitarios. 

Además, la técnica pertinente para el recojo de evidencias fue la encuesta y se aplicó dos 

cuestionarios. Los resultados fueron que el 49,4 % de los estudiantes indicaron que las 

estrategias didácticas tuvieron un nivel regular, mientras que el 77,5 % opinaron que la 

estrategia de aprendizaje basado en problemas se encuentra en un nivel bajo, el 35 % de 

los estudiantes indicaron que las competencias científicas se encuentran en un nivel 

regular, el 45,6 % indicaron la actitud hacia la ciencia se encuentra en un nivel bajo. Por 

otro lado, existe relación positiva y moderada entre las estrategias didácticas y la 

dimensión conocimiento científico (0,552), capacidad científica (0,603), actitud hacia la 

ciencia (0,527) y contexto con situaciones diversas (0,667). Concluyendo que, existe 

relación positiva y moderada entre las estrategias didácticas y el logro de competencias 

científicas en los estudiantes (p-valor = 0,000 y Rho = 0,635). 

Palabras clave: competencias científicas, estrategias didácticas, estudiantes, 

logro de competencias y universitarios.   
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ABSTRACT 

Teaching strategies depend to a great extent on their correct implementation and 

on the teacher's training in their application. Several studies have highlighted that the lack 

of training or adequate resources can limit the impact of didactic strategies in the 

achievement of scientific competencies; therefore, the objective was to determine the 

relationship between didactic strategies and the achievement of scientific competencies 

in students of the Science, Technology and Environment Specialty, National University 

of the Altiplano - 2023. The research was descriptive-correlational, non-experimental 

design. The population was 249 university students and the sample was 160 university 

students. In addition, the pertinent technique for the collection of evidence was the survey 

and two questionnaires were applied. The results were that 49.4 % of the students 

indicated that the didactic strategies had a regular level, while 77.5 % thought that the 

problem-based learning strategy was at a low level, 35 % of the students indicated that 

the scientific competencies were at a regular level, 45.6 % indicated that the attitude 

towards science was at a low level. On the other hand, there is a positive and moderate 

relationship between didactic strategies and the dimensions scientific knowledge (0.552), 

scientific ability (0.603), attitude towards science (0.527) and context with diverse 

situations (0.667). We conclude that there is a positive and moderate relationship between 

didactic strategies and the achievement of scientific competences in students (p-value = 

0.000 and Rho = 0.635). 

Keywords: Achievement of competences, didactic strategies, scientific 

competences, students and university students.   
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INTRODUCCIÓN 

A pesar de la reconocida importancia de las estrategias didácticas para mantener 

el interés y fomentar la actividad científica entre los estudiantes universitarios, existe una 

brecha significativa en la implementación efectiva de estas estrategias en el contexto 

educativo actual. Este déficit se traduce en una formación limitada en cuanto a las 

habilidades y competencias científicas que los estudiantes de ciencias naturales necesitan 

desarrollar a lo largo de su formación universitaria. Dicha carencia no solo afecta la 

preparación profesional de los estudiantes, sino que también limita su capacidad para 

participar activamente en el avance de la ciencia y la tecnología, áreas de creciente 

relevancia en el contexto global. 

La problemática de la falta de estrategias didácticas adecuadas en la educación 

universitaria resulta particularmente importante cuando se considera la necesidad de 

formar profesionales preparados para enfrentar los desafíos del entorno laboral. La 

educación en competencias científicas no solo debe enfocarse en la adquisición de 

conocimientos teóricos, sino también en el desarrollo de habilidades prácticas, de 

pensamiento crítico, creatividad y capacidad de innovación. Así, la implementación de 

estrategias didácticas efectivas se convierte en un pilar fundamental para asegurar que los 

estudiantes adquieran las herramientas necesarias para adaptarse y contribuir 

significativamente a los cambios y avances que exige el contexto científico y tecnológico 

contemporáneo. 

Por lo tanto, la presente investigación se llevó a cabo para optar el grado 

académico de maestro en educación con mención en didáctica de la educación superior, 

la cual tuvo como propósito principal determinar la relación entre las estrategias 

didácticas y el logro de competencias científicas en estudiantes de la Especialidad de 

Ciencia Tecnología y Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno, 

durante el año 2023. Para abordar este objetivo, el estudio se estructuró de la siguiente 

manera: 

Capítulo I. Revisión de Literatura: (Marco teórico y Antecedentes). Este apartado 

explora los fundamentos de las estrategias didácticas y las competencias científicas, 

profundizando en los modelos teóricos que sustentan la relación entre ambos conceptos 

en el ámbito de la educación universitaria. 
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Capítulo II. Planteamiento del Problema: Este capítulo aborda los aspectos 

fundamentales que sustentan la investigación, presentando un análisis exhaustivo del 

problema, el enunciado, la justificación, los objetivos y las hipótesis que guiarán el 

estudio. 

Capítulo III. Materiales y Métodos: (Lugar de estudio, población, muestra, 

método de investigación y descripción detallada de métodos por objetivos específicos). 

Capítulo IV. Resultados y Discusión: (Resultados y discusión). En esta sección se 

presentan los hallazgos obtenidos del análisis de datos, mostrando cómo las distintas 

estrategias didácticas influyen en el logro de competencias específicas dentro del área de 

ciencias naturales. Finalmente, se discuten los resultados en el contexto de la literatura 

existente. 

Por último, se presenta las conclusiones obtenidas tras el análisis de los resultados 

de la investigación, las recomendaciones para mejorar la práctica educativa en relación 

con las estrategias didácticas, y una guía para futuras investigaciones sobre el tema. 

Además, de todas las fuentes bibliográficas consultadas, además de los anexos con la 

información complementaria del estudio. 
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CAPÍTULO I  

REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico 

1.1.1 Estrategias didácticas 

A. Definición 

Según Tantaleán et al. (2023) la didáctica es una disciplina que con 

el transcurrir del tiempo ha ido actualizándose y adaptándose para 

satisfacer las necesidades de la comunidad y el entorno actual. La didáctica 

como ciencia pretende efectuar acciones para alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes y responde a las siguientes interrogantes: 

¿A quiénes enseña? ¿Quién instruye? ¿Cómo enseña? ¿Con qué propósito 

enseña? ¿Qué se enseña? ¿Cómo aprende el alumno?  

Las estrategias didácticas son designadas como un conjunto de 

procesos, técnicas y acciones fundamentales en el binomio enseñanza-

aprendizaje, el cual requiere una evolución en su metodología, en aras de 

promover el aprendizaje significativo en alumnos. Desde la perspectiva 

pedagógica y de enseñanza, las estrategias didácticas se califican como 

aquellas actividades propias que llevan a cabo el docente para orientar el 

progreso del rol educativo con el propósito de impulsar el cumplimiento 

de competencias y facultades generales primordiales, asimismo, pretenden 

conseguir los objetivos de aprendizaje en una experiencia curricular 

(Monteza, 2021). 

Concerniente a  Montoya et al. (2023) argumentan que las 

estrategias didácticas posibilitan alcanzar un proceso de aprendizaje con 

mayor efectividad, por cuanto los educadores deben aplicar una 

metodología detallada de todas sus actividades pedagógicas, teniendo en 

cuenta las necesidades únicas de cada alumno, así como el entorno en el 

que se imparte la educación, una mejora en estas estrategias requiere el 

uso correcto de estrategias para activar las cogniciones previas, 

fomentando la unión de las nuevas cogniciones con los anteriores, para 
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estructurar la información y para direccionar la atención; estas últimas son 

las que requieren una mayor atención, ya que son las que muestran más 

limitaciones en los alumnos. 

Las estrategias posibilitan la adopción de estrategias didácticas 

para la enseñanza y el aprendizaje planificados con distintos medios de 

representación y expresión; puesto que brinda mejoras en diversas 

actividades, herramientas, materiales de aprendizaje y métodos de 

evaluación; por último, impulsan a los estudiantes a desarrollar sus 

competencias comunicativas en función de sus habilidades. Con respecto 

a las instituciones educativas, las estrategias didácticas utilizadas en los 

diversos niveles educativos en muchos casos no han tenido el resultado 

esperado debido a los diversos factores que se han involucrado durante el 

desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje (Herrera y Villafuerte, 2023). 

B. Estrategias didácticas en la práctica docente universitaria 

Las estrategias didácticas implican la selección de recursos 

prácticos pedagógicos en diversas instancias formativas, procesos y 

herramientas en los procedimientos de enseñanza aprendizaje planteados 

por el profesor, estableciendo su manera de proceder sin desviarse en 

ningún momento del propósito y de la forma de aprender (Lara et al., 

2023). Por su parte, Herrera y Villafuerte (2023) refieren que las 

estrategias didácticas que emplean los maestros, dirigen a los estudiantes 

a plantearse cómo diseñar un entorno de aprendizaje innovador, reflexivo 

e interactivo que apoye el plan de estudios de las facultades propuestas. 

Respecto a Rodríguez y Alarcón (2020) sostienen que las estrategias 

didácticas en la práctica docente universitaria se pueden definir como 

métodos y recursos organizados por el profesor para facilitar el 

aprendizaje, adaptándose a las características y necesidades del alumnado 

y proporcionando retroalimentación continua para optimizar el proceso 

educativo. En esa línea argumentativa, los docentes aplicarán estrategias 

didácticas que estimen idóneas, entre las comúnmente empleadas se 

consigna:  
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Práctica a través de TIC’s: Contribuye a la integración del 

contenido obtenido por el estudiante, permitiéndole una mejor 

adaptabilidad ante un mayor nivel de dificultad a medida que avanza.  De 

acuerdo a lo que menciona Aguilar et al. (2020) en la educación superior, 

este sistema brinda oportunidades significativas tanto para los educadores 

como para los alumnos, tanto en términos de accesibilidad, flexibilidad 

como, en algunos casos, de costos. En consecuencia, impactan en tres de 

los elementos fundamentales de la educación superior actual: la urgencia 

de brindar acceso a una cantidad cada vez más extensa de personas, la 

urgencia de establecer medidas cada vez más flexibles en términos de 

lugar, espacio, ritmo.  

Exposición magistral: Según Román et al. (2023) comprende el 

traslado de conocimientos de forma oral que realiza el docente a favor de 

sus alumnos de conformidad con el tópico empleado, además de instruirlo 

sobre la utilidad que proporciona las herramientas interactivas y el 

planteamiento de preguntas con el propósito de facilitar e incentivas su 

participación durante el proceso de aprendizaje. Se trata del sistema más 

tradicional de investigación. Se fundamenta en la función del docente 

como impulsor de conocimientos. Es útil para la planificación del 

conocimiento, la explicación de conceptos y teorías y la aplicación de 

síntesis de ideas a los estudiantes.  

Role playing: Implica una metodología dinámica y colectiva que 

contribuye al desarrollo de la cognición de los alumnos, desarrollándose 

en entornos reales con la finalidad de tomar una correcta decisión ante un 

problema presentado. Los estudiantes utilizan sus aptitudes de forma 

lúdica mediante la representación de situaciones de la vida real, 

posibilitando a los docentes poder desempeñarse como mediadores y 

organizar el proceso de aprendizaje mediante técnicas y recursos 

dramáticos, y posibilitando a los estudiantes buscar soluciones a los 

problemas planteados y alcanzar los objetivos del currículum de forma 

creativa. Durante este proceso, los estudiantes procesan y asimilan los 

conocimientos de forma más rápida y prolongada (Piston, 2023). 
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C. Dimensiones 

El presente estudio se sustentará en las dimensiones dadas por  

Alva (2022) las cuales son:  

Estrategia basada en la indagación: Constituye una metodología 

que tiene por objeto la estimulación de competencias fundamentales en el 

proceso de aprendizaje, consolidando de manera correcta el proceso de 

aprendizaje, así como la identificación de prioridades en el alumno en la 

investigación o circunstancias críticas. En ese orden, son abordados 3 

clases de procesos de indagación que engloba el tipo estructurada (1), 

guiada (2) y abierta (3). La indagación se define como la habilidad para 

formular preguntas y procedimientos, así como para organizar e interpretar 

información relevante con el fin de responder a dichas preguntas. En el 

proceso de indagación, se deben incluir actividades como hacer 

predicciones, identificar variables, y llevar a cabo y organizar los 

resultados obtenidos (Díaz, 2021). 

Existen diversos enfoques en el aprendizaje basado en la 

investigación, cada uno de los cuales se enfoca en diversos aspectos del 

proceso de aprendizaje y enfoque educativo. Algunos de estos enfoques 

incluyen el enfoque basado en problemas que se enfoca en la resolución 

de problemas mediante la exploración y el pensamiento crítico, hace 

referencia a que los alumnos presentan un problema y deben de utilizar 

sus habilidades de pensamiento para descubrir una solución al problema. 

Asimismo, el enfoque basado en proyectos se enfoca en la ejecución de 

proyectos mediante la investigación y la exploración, hace referencia a que 

los alumnos son presentados con un problema y tienen que hacer su propia 

investigación para una mejor comprensión, el enfoque basado en 

interrogantes que se centra en la formulación y exploración de preguntas 

a través de la investigación y la reflexión, hace referencia a que los 

estudiantes son presentados con preguntas las cuales deben indagar y 

reflexionar sobre ellas y, por último, el enfoque basado en casos, se centra 

en la formulación y exploración, se caracteriza por Los estudiantes se 

presentan con un caso o situación y deben examinar la información 
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disponible y aprovechar sus habilidades de pensamiento crítico para hallar 

una solución adecuada (Diaz, 2023). 

Estrategia basada en el aprendizaje por descubrimiento: El 

aprendizaje por descubrimiento, respaldado por Bruner, integrante del 

constructivismo, donde señala que el enfoque de aprendizaje depende de 

la construcción de habilidades por parte de los estudiantes, siendo a la vez 

esta relación una forma activa de adquirir el conocimiento (Aguilar et al., 

2020). Bruner incidió en la teoría sobre el aprendizaje por descubrimiento 

u otros aspectos importantes en el campo educativo; por tanto, consideró 

que el aprendizaje por descubrimiento implica que el educador motive en 

los alumnos la búsqueda de una relación entre los términos que les permita 

la construcción de cogniciones. De tal modo, la información debe ser 

representativa que genere en el alumnado el desarrollo cognitivo o facultad 

para la categorización (Villalvazo y Covarrubias, 2021). 

Estrategia basada en la indagación guiada: Corresponde a una 

estrategia importante para la resolución de las realidades problemáticas 

debido a que aporta en el estudiante un conocimiento científico, siendo el 

docente el guía que instruye acerca de la actividad experimental. En el 

marco del proceso de indagación, el docente podrá formar a los alumnos 

de forma grupal o, en su defecto, individualmente. Por su parte, será el 

maestro quien determinará la asignación y proporcionará una guía para los 

alumnos (Lozano y García, 2020). 

Estrategia de aprendizaje basado en problemas: Se fundamenta en 

la necesidad de consolidar en los estudiantes el autoaprendizaje y la 

solución de problemas de manera pragmática. Esto es, forma parte de una 

situación y regresa a ella, requiere de la necesaria información en la 

adquisición de conocimientos para solucionar y alcanzar los objetivos de 

aprendizaje (Noriega, 2021). Representa una estrategia de enseñanza – 

aprendizaje donde predomina desarrollar habilidad, actitudes y el proceso 

de adquirir conocimiento. Está fundamentado en 3 criterios 

fundamentales: 1) Entendimiento acerca de una circunstancia producida 

por la interacción con factores ambientales; 2) el conflicto cognitivo 
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contribuye a la estimulación del aprendizaje; 3) Cognoscibilidad sobre 

reconocimiento y aceptación del proceso social (Alva, 2022). 

1.1.2 Competencias científicas 

A. Definición 

Respecto al MINEDU (2020) la competencia es designada como 

aquella capacidad que posee un individuo de mezclar una agrupación de 

facultades con la finalidad de alcanzar una meta determinada en una 

circunstancia determinada, expresándose de forma pertinente y 

moralmente correcta.   

Conforme a  Muñoz y Charro (2023) la competencia científica es 

el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten a las 

personas comprender y aplicar principios científicos de manera efectiva 

en diversos contextos. Desarrollar estas competencias requiere una 

integración profunda de los saberes básicos, ya que estos conocimientos 

son esenciales para activar y movilizar las competencias en situaciones 

prácticas. 

De acuerdo a la OECD (2023) las competencias científicas son 

habilidades y conocimientos que permiten a una persona comprender y 

aplicar principios científicos en la vida cotidiana, interactuar de manera 

crítica con información relacionada con ciencia y tecnología, y tomar 

decisiones informadas para contribuir a la sociedad. Según  Rivera et al. 

(2020) las competencias científicas es la capacidad de un manejo profundo 

y contextualizado de la información científica, que va más allá del dominio 

de contenidos, abarcando la comprensión de la naturaleza y límites del 

conocimiento. Esto implica que una persona competente en ciencia puede 

inferir, extraer y aplicar conceptos científicos en diversos contextos. 

Por su parte,  Zompero et al. (2022) sustenta que la competencia 

científica presenta entre sus factores al aprendizaje sobre: Ciencia que 

integra el aspecto teórico y postulados, así como principios; práctica de la 

ciencia que comprende al conocimiento acerca de la indagación científica 
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y por último el aprendizaje sobre una ciencia relacionada con el constructo 

epistemológico.  

B. Competencias científicas en estudiantes universitarios. 

 En el ámbito académico, desarrollar competencias científicas está 

reconocido como un aspecto esencial, donde el ejercicio pedagógico de 

los maestros desempeña un rol esencial en el la instrucción integral de los 

estudiantes universitarios (Rivero y Pacheco, 2021). 

La educación superior es un grado de instrucción primordial en la 

sociedad. En este contexto, las universidades tienen la responsabilidad de 

asegurar que sus estudiantes adquieran las competencias necesarias para 

utilizar eficazmente los recursos informativos. Esto no solo es clave para 

su formación profesional, sino también para fomentar un aprendizaje 

continuo a lo largo de su vida, lo cual contribuirá a su inclusión social 

(Ayala, 2020). 

Las competencias científicas e investigativas, así como el 

conocimiento en ciencia y educación, abarcan también la formación de 

una actitud y una perspectiva particular. Implican el interés, la motivación 

por aprender y la disposición para entender el entorno natural y social en 

el que vivimos (Vallejo et al., 2020). 

En el contexto universitario, las competencias científicas también 

se relacionan con el pensamiento crítico y la capacidad de abordar 

problemas complejos, promoviendo una actitud de curiosidad, innovación 

y compromiso con la ética científica. Además, permiten a los estudiantes 

adaptarse y responder a las necesidades de un entorno social y laboral en 

constante cambio, así como contribuir activamente al desarrollo de nuevos 

conocimientos y soluciones en su campo de estudio (Rivera et al., 2020). 

C. Dimensiones 

El presente estudio se basará en las dimensiones brindadas por  

Quiroz (2020) las cuales son:  
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Conocimientos científicos: Identifica la relevancia de los 

conocimientos para la vida, destacándose su practicidad desde un ámbito 

académico debido a que contribuye a la instrucción y cognoscibilidad, 

pudiendo determinar a partir de ello la madurez científica según el grado 

académico del estudiante. Se trata de un conjunto de aptitudes, teorías, 

conceptos y métodos que posibilitan a los estudiantes comprender, generar 

y aplicar conocimiento en sus áreas de estudio. Les brinda asistencia a la 

investigación científica y la innovación (Ramos, 2019). 

Capacidades científicas: Son facultades asociadas al 

cuestionamiento persona sobre aspectos de relevancia científica, 

incluyéndose la formulación de respuestas ante el surgimiento de 

fenómenos de dicha naturaleza, así como la interpretación inductiva-

deductiva que comprenderá el planteamiento de conclusiones y que serán 

empleadas dentro de la toma de decisiones. Se refiere a las aptitudes y 

habilidades que los estudiantes adquieren durante su formación académica 

con el fin de comprender, aplicar y generar conocimiento científico. Estas 

habilidades les permiten no solo obtener información, sino también llevar 

a cabo investigaciones, solucionar problemas y contribuir al progreso de 

la ciencia (Muñoz y Charro, 2023). 

Actitudes hacia la ciencia: Promueve el interés por los temas de 

carácter científico y su consecuente ejecución del conocimiento adquirido 

e implicará un aspecto favorable para la comunidad científica en general. 

Lo que menciona  Gálvez et al. (2023) se trata de las disposiciones, 

intereses, emociones y enfoques que los estudiantes adoptan hacia la 

ciencia y los procesos científicos. Estas actitudes tienen un impacto 

significativo en su motivación, participación y desempeño en actividades 

científicas. La adquisición de actitudes positivas hacia la ciencia es 

fundamental para fomentar el interés por la investigación y la comprensión 

de los fenómenos naturales y sociales. 

Contextos con situaciones diversas: Los contextos relacionados a 

identificar circunstancias cotidianas sustentadas en el conocimiento de 

carácter científico, además de la atención social responsable que le permite 
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formular aportes en forma de solución conforme al requerimiento de la 

sociedad. Las situaciones diversas en los estudiantes pueden surgir en 

diversos contextos educativos, evidenciando la diversidad de situaciones 

y dificultades que enfrentan los estudiantes en su trayectoria académica. 

Estas circunstancias no solo abordan aspectos académicos, sino también 

personales, culturales, sociales y emocionales (Caballero, 2020). 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Internacionales 

 Amell et al. (2022) en su estudio planteó como objetivo reforzar el 

proceso del desarrollo de las competencias científicas explicación de fenómenos 

en la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, mediante una secuencia 

didáctica en estudiantes. Empleando una investigación descriptiva-aplicada, en 

una muestra integrada por 17 participantes, a quienes se les aplicó un cuestionario. 

Los análisis reflejaron que, respecto a las competencias científicas, en los cuatro 

aprendizajes para esta competencia los desempeños de los estudiantes se 

mantienen entre 41 % y el 94 % de preguntas erradas, se observa que el 

aprendizaje que de forma reiterada está en el desempeño más bajo. En conclusión, 

el fortalecimiento de las competencias científicas desde el aula, requiere mejoras 

en los procesos de planeación de los encuentros pedagógicos, no obstante, un 

docente solo está en facultad de potencializar dichas competencias desde sus 

procesos de planificación estratégica después de tener una adecuada formación y 

comprensión en las mismas, dado que no es posible enseñar lo que se desconoce. 

La recomendación fue fomentar desde las escuelas y colegios la formación 

continua de los profesores en el uso de tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), así como en los planes de estudio dictados por el ministerio 

de educación nacional para cada disciplina académica. 

 Olivero (2021) en su investigación propuso como finalidad indagar y 

comprender las creencias que tienen los formadores de profesores de secundaria 

sobre las competencias científicas que constituyen la base de su discurso a lo largo 

de la preparación inicial del profesorado. Aplicando una metodología cualitativa, 

exploratoria y descriptiva, en una muestra constituida por 24 cuidadores a quienes 

se les examinó por medio de entrevista. Los resultados mostraron que, si bien los 
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participantes manifestaron su deseo de adquirir habilidades científicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, la mayoría de ellos también mencionó que 

sus concepciones aún se encontraban en una fase inicial y que necesitaban 

ajustarse al plan de estudios oficial. Concluyendo que, los formadores ofrecen 

múltiples enfoques para la definición de las competencias científicas. La 

recomendación fue diseñar y ofrecer programas de formación continua que 

permitan a los formadores explorar y desarrollar concepciones más avanzadas 

sobre competencias científicas. 

 Méndez (2021) en su indagación buscó contrastar a los educandos de 

distintos centros educativos estatales y privados en relación a sus habilidades 

científicas. Empleando un análisis holístico, comparativo y transeccional, se contó 

con la participación de 52 alumnos de 5 centros educativos privados y 66 

educandos de 5 instituciones estatales, a quienes se les aplicó una prueba. Los 

hallazgos revelaron que, en los participantes de los centros privados el grado de 

habilidades científicas es suficiente en comparación de las instituciones estales 

que se muestran en el grado regular en sus competencias científicas. Evidenciando 

que, en el comparativo que las competencias científicas de los alumnos 

pertenecientes a los centros privados y estatales son diferentes con un grado de 

sig. inferior a 0,001, afirmando que las diferencias son verdaderas. La 

recomendación fue la implementación de estrategias educativas que se basen en 

el desarrollo de actividades de laboratorio, semilleros de investigación y prácticas 

de campo para mejorar las capacidades científicas de los estudiantes. 

 Bernal y Cruz (2020) en su investigación se tuvo como fin como evaluar 

las competencias científicas a través de la indagación desarrollado en el ámbito 

de las ciencias naturales. Es por ello que la metodología utilizada fue cualitativa 

y de acción, así como una muestra conformada por 12 alumnos a quienes se les 

aplicó una entrevista, además de una prueba piloto. Los resultados mostraron que, 

si bien los participantes manifestaron su deseo de adquirir habilidades científicas 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mayoría de ellos también mencionó 

que sus concepciones aún se encontraban en una fase inicial y que necesitaban 

ajustarse al plan de estudios oficial. Concluyendo que, los formadores ofrecen 

múltiples enfoques para la definición de las competencias científicas La 

recomendación fue implementar estrategias pedagógicas que incluyen la 
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indagación y el uso de materiales manipulables accesibles, así como al presentar 

a los estudiantes situaciones relacionadas con su entorno natural para fomentar el 

aprendizaje activo. 

 Arrieta y López (2021) en su investigación bajo el objetivo de precisar los 

factores con mayor grado de prevalencia en el proceso que incluye la 

implementación de la unidad didáctica en alumnos de educación básica. En la 

metodología se optó por ser mixta y con un diseño cuasiexperimental. En la 

muestra se selecciona a 85 alumnos. En los resultados se revela que las 

competencias científicas no cumplen con el mínimo estándar, inclusive se 

determina que la indagación contempló una menor puntuación. En conclusión, se 

considera que las habilidades, a raíz de la incorporación de la unidad didáctica, 

estuvieron encaminadas a asimilar y actuar respecto a ciertos contextos. La 

recomendación fue explorar la construcción de competencias científicas mediante 

experiencias prácticas en el aula, adaptadas a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, e integrando a las familias en el proceso educativo. 

 Mendoza y Loor (2022) en su indagación planteó como propósito realizar 

un análisis de las estrategias didácticas que conlleven la enseñanza de habilidades 

científicas en alumnas. Aplicando un enfoque cualitativo, exploratorio, 

descriptivo y bibliográfica, además la muestra fueron docentes, a quienes se les 

evaluó a través de una entrevista para el grupo focal. Los resultados mostraron 

que los docentes desarrollan las habilidades científicas por medio de una clase 

interactiva que se basa en la retroalimentación y en experiencias con el contenido 

científico. Concluyendo que, los métodos didácticos empleados por los profesores 

incluyen la lectura crítica y activa, la investigación científica y los juegos. Sin 

embargo, cada educador los aplica de manera independiente. Ante ello se 

recomienda que debería haber una estandarización de técnicas y recursos para 

garantizar que todos los estudiantes puedan experimentar un aprendizaje 

autónomo y significativo. En la actualidad, se utilizan fichas pedagógicas para 

orientar la enseñanza de aquellos estudiantes que no tienen acceso a herramientas 

tecnológicas. 

 Figueroa (2023) en su indagación planteó como propósito detallar la 

importancia de mejorar las competencias investigativas científicas para ampliar el 
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conocimiento que permita obtener nuevos saberes en relación a la ciencia. 

Aplicando un enfoque cualitativo, descriptivo y bibliográfica, además la 

información se obtuvo por medio de revistas científicas y diferentes perspectivas 

teóricas que respalden la importancia de la enseñanza de la ciencia y las estrategias 

didácticas para incrementar el proceso de aprendizaje. Los resultados mostraron 

que el desarrollo de competencias científicas es fundamental para que los 

estudiantes adquieran habilidades avanzadas en la resolución de problemáticas 

cotidianas. Concluyendo que, la realización de estrategias didácticas, 

investigaciones y la generación de nuevas propuestas e ideas que faciliten la 

intervención efectiva en la solución de problemas permite incrementar la 

capacidad científica de los alumnos. Ante ello se recomienda que, para promover 

el fortalecimiento de las competencias científicas en la educación secundaria, es 

crucial enfocarse en mejorar el pensamiento crítico y la capacidad de resolver 

problemas, facilitando el desarrollo del pensamiento lógico, la creatividad y la 

innovación. 

 Valverde y Ureña (2021) en su investigación se plantea como objetivo 

diseñar estrategias y recursos didácticos para mejorar las competencias respecto 

al aprendizaje de los estudiantes. Se emplea en el campo de la metodología un 

enfoque cualitativo, descriptivos, exploratorios y como muestra un total de 61 

estudiantes. Los resultados sistemas sensoriales predominantes en el aprendizaje 

fueron en un 37% el visual, además el estilo de enseñanza según los estudiantes 

es integrador con un 38%, mientras que los alumnos recomiendan que el material 

de apoyo durante clases debe ser en un 36% tecnológico, en un 24% prácticas y 

análisis, en un 16% giras educativas, en un 11% juegos individuales, 2% libros y 

charlas. Se concluye que, os estilos de aprendizaje predominantes fueron aquellos 

que fomentaban la formulación y la resolución de actividades, especialmente 

aquellas prácticas, casos y problemas que están estrechamente vinculados con la 

vida cotidiana. De manera que los autores recomiendan promover un enfoque 

lúdico, innovador y atractivo para el desarrollo y la ejecución de competencias. 

 Martelo (2023) en su investigación se logró establecer como objetivo 

evaluar el desarrollo del pensamiento científico por medio de estrategias de 

integración de competencias comunicativas y científicas. Asimismo, la 

metodología fue cuantitativo y holístico, además la muestra fueron 42 docentes 
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de instituciones rurales a quienes se les aplicó un cuestionario de tipo Likert. En 

los resultados, se consideró que los procesos de planeación, mediación y 

evaluación adoptan diferentes estrategias que permiten el desarrollo de las 

competencias científicas en los estudiantes. Finalmente, se concluye que, el uso 

de competencias integradoras permite que en las aulas de ciencias se desarrolle 

las competencias comunicativas, mismas que potencian la habilidad científica de 

los estudiantes, dado que prioriza la lectura y escritura para la comprensión de 

argumentos y teorías que describan y expliquen los fenómenos del entorno. La 

recomendación fue que es crucial desarrollar un enfoque integrador que fomente 

las competencias comunicativas a través del lenguaje científico. Esto implica 

adoptar concepciones y estrategias educativas que promuevan habilidades para 

comprender, analizar y comunicar conceptos científicos de manera efectiva. 

1.2.2 Nacionales  

Alva (2022) en su investigación propuso como fin establecer la asociación 

entre estrategias didácticas y competencias investigativas en universitarios. 

Aplicando un análisis descriptivo, correlacional y no experimental, en una 

muestra integrada por 30 estudiantes de maestría, a quienes se les evaluó mediante 

2 cuestionarios. Los hallazgos reflejaron que, en cuanto a las estrategias 

didácticas, el 30 % de los participantes precisó que el docente siempre utiliza, el 

61 % que a veces y el 9 % nunca. Respecto a la variable competencias 

investigativas, el 55 % respondió que el docente siempre utiliza, el 40,5 % que a 

veces y el 4,5 % nunca. En adición, se concluye que las variables poseen una 

significante correlación. La recomendación fue fomentar el desarrollo de las 

habilidades investigativas de los estudiantes que incluya la selección del tema de 

investigación, la formulación de preguntas e hipótesis, la planificación y ejecución 

del estudio. 

 Zavala y Zavala (2021) en su trabajo buscaron establecer la asociación 

entre estrategia didáctica y el desarrollo adecuado de las destrezas genéricas de 

los escolares de un centro educativo técnico. Utilizando una metodología 

cuantitativa, correlacional, no experimental y transeccional, en una muestra 

comprendida por 280 alumnos, los cuales fueron evaluados mediante un 

cuestionario. Los análisis precisaron que, existe una asociación positiva baja (r = 
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0,186, p = 0,002). Evidenciando que, existe una asociación positiva baja entre las 

variables. La recomendación fue que la institución necesita crear un plan de 

formación para mejorar las habilidades pedagógicas de los docentes, de modo que 

utilicen estrategias didácticas que fomenten el aprendizaje y desarrollo de 

capacidades en los estudiantes. 

Díaz (2021) en su investigación buscó establecer el nexo existente entre 

estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de indagación 

científica en adolescentes. Aplicando un estudio cuantitativo, no experimental, en 

una muestra conformada por 826 escolares a quienes se les examinó por medio de 

cuestionarios. Los resultados reflejaron que, el 63,9 % de los participantes 

ejecutan actividades de búsqueda, organización y selección de la data informativa. 

En cuanto a las habilidades de investigación científica, el 74,2 % efectúan 

actividades para lograr identificar el problema de indagación, mientras que el 25,8 

% presenta dificultades para lograrlo. En conclusión, existe relación entre las 

variables analizadas en los participantes. La recomendación fue que los directivos 

deben introducir programas de formación para todo el cuerpo docente de la 

institución, con el fin de evaluar y elevar competencias en el uso del método de 

indagación científica. 

Rivera et al. (2020) en su análisis planteó como finalidad establecer la 

diferencia entre destrezas científicas para la indagación en educadores de 

educación superior. Empleando un enfoque cuantitativo, descriptivo comparativo, 

en una muestra comprendida por 200 alumnos, a quienes se les examinó por medio 

de un cuestionario. Los resultados indicaron que, en una universidad, el 51 % de 

los participantes consideran las competencias científicas para la indagación en 

docentes universitarios tienen grado de relevancia moderada, el 33 % lo 

consideraron muy importante y el 16 % sin relevancia. En la otra universidad, el 

64 % consideran que las competencias científicas tienen un grado de relevancia 

regular para la indagación en docentes de instituciones universitarias, el 27 % 

señalaron que tiene un grado de relevancia bajo y el 9 %un grado de relevancia 

elevado. Concluyendo que, se observa diferencia significativa entre ambas 

variables. La recomendación fue que cada universidad implemente programas de 

formación destinados a fortalecer las habilidades de investigación, lo cual tendrá 

un impacto positivo en el desarrollo de sus actividades de enseñanza 
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Quiroz (2020) en su indagación buscó elaborar una estrategia didáctica 

para contribuir con la mejora del desarrollo de las competencias científicas en 

universitarios. Utilizando una metodología cualitativa y aplicada, en una muestra 

conformada por 3 docente y 50 alumnos, a quienes se les aplicó una guía de 

entrevista, cuestionario y prueba. Los resultados señalaron que, los maestros no 

emplean estrategias de acorde al contexto. Apreciando que, la implementación de 

una estrategia didáctica contribuye favorablemente el desarrollo de estas destrezas 

científicas en los universitarios. La recomendación fue que es importante que los 

docentes puedan mejorar sus habilidades científicas durante los procesos 

educativos, por lo que es necesario que sean capacitados en la aplicación de 

estrategias didácticas. 

Pacheco(2020) en su indagación planteó como fin de identificar el grado 

de repercusión de las dimensiones de las competencias científicas en el desarrollo 

de las destrezas investigativas de los educandos. En un estudio cuantitativo, 

descriptivo, transeccional y no experimental, en una muestra constituida por 131 

alumnos, los cuales fueron evaluados mediante cuestionarios. Los resultados, en 

cuanto a la primera variable, el 74,8 % de los alumnos señalan conocer su entorno, 

poseer actitudes positivas y la facultad para llevar a cabo la aplicación del método 

científico, por otro lado, el 25,2 % reconoce que le falta fortalecer estas 

habilidades. En cuanto a las habilidades de investigación, el 74,3 % de los 

encuestados afirma poseer habilidades científicas como la problematización, la 

fundamentación y la demostración de hipótesis; sin embargo, el 25,7 % aún 

considera que estas habilidades necesitan ser reforzadas. Con lo que se logra 

concluir que existe una conexión entre las variables investigadas. La 

recomendación fue proponer estrategias que aseguren el desarrollo de estas 

habilidades en los estudiantes, de manera que ellos adquieran un compromiso 

formal en su preparación como futuros profesionales. 

 Cueva (2021) en su estudio buscaron demostrar el efecto significativo alto 

que genera la estrategia de aprendizaje basado en investigación en las 

competencias científicas. La investigación fue de tipo aplicada, explicativa, se 

trabajó con un diseño cuasi experimental. Se contó con una muestra participantes 

comprendía por 44 alumnos universitarios. Acorde a los resultados arrojados, 

revelan una significancia de p = 0,000, que es inferior a 0,05, junto con un tamaño 
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del efecto de d = 1,664, que supera 0,80 en las comparaciones post hoc entre los 

dos grupos de estudio. Esto sugiere que hay diferencias significativas y un alto 

impacto en los resultados. Concluyó que la estrategia de aprendizaje 

fundamentada en la investigación ha provocado un cambio significativo en las 

competencias científicas de los estudiantes, quienes mostraron un rendimiento 

destacado en las etapas de planificación, diseño, implementación, comunicación 

y evaluación de proyectos de investigación científica. La recomendación fue 

implementar el aprendizaje basado en investigación, dado que permite el logro de 

las competencias científicas de los estudiantes. 

 Oseda et al. (2020) en su estudio plantea como objetivo comprobar la 

influencia de la aplicación de estrategias didácticas para la mejora del 

pensamiento complejo en los estudiantes universitarios. En la metodología se 

selecciona un enfoque de orden cuantitativo, aplicada, explicativo y un diseño pre 

experimental; en la muestra se determinan a 23 alumnos. En los resultados resalta 

que, un desarrollo competencial del 74 % y un avance en el pensamiento complejo 

del 64,25 % entre los estudiantes. Para concluir que se desarrolló de manera 

favorable las competencias y el pensamiento complejo en los alumnos con un 

nivel de significancia del 5 %, evidenciado por un p-valor de 0,006, menor que el 

umbral crítico de 0.050. Los profesores contribuyen al reflexionar que la 

innovación en sus métodos de enseñanza ha influenciado el logro de aprendizajes 

significativos por parte de los estudiantes, al mismo tiempo que permite compartir 

y transferir esta experiencia. 

 Blanco (2020) en su trabajo planteó como fin establecer la influencia entre 

estrategias didácticas y competencias en la enseñanza de biología en 

universitarios. Empleando un estudio cuantitativo, descriptivo, cuasi 

experimental, ex – post – facto y explicativo. Se contó con la participación de 110 

estudiantes a quienes se les administraron cuestionario. Los resultados reflejaron 

que, las estrategias didácticas para el desarrollo de la competencia para la vida se 

relacionan con la enseñanza de biología (Rho = 0,910), además las estrategias 

según conocimientos por competencia tuvieron una relación con la enseñanza de 

biología (Rho = 0,810) y las alternativas metodológicas se relacionan con la 

enseñanza de biología (Rho = 0,933). Con lo que se logra concluir que, se 

evidencia la existencia de una asociación significativa entre las variables 
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estudiadas en la muestra (Rho = 0,778). El estudio recomendó que los profesores 

deben fomentar el uso de estrategias didácticas centradas en competencias al 

enseñar diversas temáticas en las asignaturas de biología. Esto se hace con el 

propósito de movilizar los conocimientos y promover el desarrollo basado en 

competencias. 

Reynosa et al. (2020) en su estudio buscó determinar los recursos para la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes que les permita obtener compromiso, 

conciencia social y comportamiento investigador. Respecto a la metodología fue 

una revisión sistemática, en donde se plasmó las principales publicaciones 

referente al tema bajo investigación. Los resultados indicaron que, las estrategias 

didácticas contribuyen al desarrollo de investigadores que poseen habilidades para 

comunicarse de manera efectiva, colaborar en equipo y mostrar empatía y respeto 

hacia sus colegas investigadores. En conclusión, las estrategias educativas son 

clave para fomentar la capacidad crítica y la comprensión de la complejidad de 

diversos problemas científicos. También facilitan la integración de una cultura 

científica que se alinea con la formación teórica del estudiante y su entorno 

sociocultural, proporcionando un espacio interactivo que moldea sus 

pensamientos en colaboración con otros. La recomendación fue que se use las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como herramienta 

estratégica, fortaleciendo las habilidades y capacidades científicas de los 

estudiantes. 

 Gutierrez (2024) planteó como finalidad proponer estrategias didácticas 

para mejorar las competencias científicas en los estudiantes. En un enfoque 

cualitativo y aplicado, en una muestra integrada por 3 educadores y 30 alumnos, 

a quienes se les aplicó una guía de observación para los docentes y un cuestionario 

para los alumnos. Los resultados mostraron que la falta de estrategias didácticas 

crea escenarios desfavorables para el campo de la investigación científica. 

Logrando concluir que, implementar estrategias didácticas fortaleció las 

habilidades investigativas de los estudiantes. La recomendación fue que la 

metodología de enseñanza debería convertirse en una práctica regular, con la 

supervisión adecuada del progreso pedagógico por parte del docente. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

Las estrategias didácticas se refieren a métodos que los docentes practican para 

impartir material de la asignatura de forma que se mantenga en los alumnos una actitud 

de interés y una actividad que requieran distintas agrupaciones de habilidades (Woodeson 

et al., 2023).  Por otro lado, el concepto de competencia científica se refiere a un conjunto 

de disciplinas en ciencias naturales o a las habilidades esperadas en un estudiante 

científicamente competente y crítico del conocimiento científico (Bizzio et al., 2023). 

Los organismos internacionales consideran crucial enfocarse en el ámbito 

educativo para cultivar habilidades y competencias durante la educación universitaria, en 

este contexto, los profesores tienen la responsabilidad de implementar estrategias 

motivadoras que fusionen conocimientos y curiosidad científica, donde el objetivo es 

integrar la investigación en la experiencia estudiantil (Vallejo et al., 2020). 

La UNESCO sostiene que la participación pública en la ciencia implica igualdad 

de oportunidades para todos, pero la responsabilidad de contribuir favorablemente el 

bienestar de la sociedad recae principalmente en los profesionales con sólida formación 

científica, incluyendo a aquellos considerados científicos (Wyndham et al., 2022). 

La OCDE indica que la competencia implica satisfacer demandas complejas en 

contextos específicos, permitiendo a los científicos comprender y abordar las exigencias 

complejas de sus entornos  (Goolsby et al., 2023).  Por ende, reformular las estrategias 

docentes bajo el enfoque del desarrollo de competencias y pensamiento complejo implica 

seleccionar métodos de enseñanza adaptados a las variadas situaciones, niveles y 

necesidades de aprendizaje de los alumnos de nivel universitario (Oseda et al., 2020). 

Las instituciones educativas en Colombia son evaluadas mediante pruebas 

estandarizadas nacionales, como PISA (Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes), con el fin de medir el progreso en la enseñanza en las aulas. En la evaluación 

PISA en ciencias, aproximadamente el 50 % de los estudiantes colombianos se ubicaron 

en el nivel 2, mientras que el promedio de la OCDE alcanzó el 78 %. Este nivel implica 
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que los estudiantes solo logran identificar explicaciones correctas sobre fenómenos 

científicos conocidos y pueden determinar, en situaciones sencillas, si una conclusión es 

válida a partir de los datos proporcionados (Molina, 2023). 

En Panamá, un estudio realizado a estudiantes, evidencian que el 75 % poseen 

competencias científicas, requeridas por el nivel educativo en el que se encuentra, 

mostrando habilidades, actitudes y conocimientos que permite a cada uno analizar 

conceptos científicos de manera eficiente, siendo fundamental para su vida cotidiana y el 

enfrentar los desafíos del mundo moderno. Las aptitudes científicas no solo comprenden 

el conocimiento en ciencias, sino también aptitudes como la indagación, el pensamiento 

crítico, la resolución de problemas, y la adopción de técnicas científicas. Los estudios 

tienden a examinar cómo diversas estrategias de enseñanza, el uso de tecnologías y otros 

enfoques didácticos afectan estas habilidades (Pabón, 2020). 

En América Latina, existe el reconocimiento de la necesidad de aumentar la 

participación en la producción científica. Un estudio que evaluó diferentes tasas de 

crecimiento en la publicación de textos científicos encontró la relevancia de fomentar la 

indagación en países como Perú, Ecuador y Colombia (González et al., 2022). Además, 

una indagación que identificó y comparó las competencias científicas en Brasil, Chile y 

Colombia determinó que estos países priorizan competencias procedimentales y 

cognitivo-conceptuales sobre otras habilidades (Zompero et al., 2022). 

En Colombia,  Cárdenas et al. (2023) realizaron una investigación, en el cual se 

analizó el desarrollo de las competencias investigativas en estudiantes universitarios, 

evidenciando que no es parte importante o fundamental en los estudiantes y su proceso 

de formación. Siendo importante debido a que la formación de un investigador requiere 

de mucha capacitación y compromiso, para su vida académica futura, tratándose de un 

desafío relevante en diversos sistemas educativos, pero con las estrategias adecuadas, 

como el aprendizaje activo, el uso de tecnologías y la formación continua de los docentes, 

se pueden incrementar significativamente estas habilidades, capacitando a los estudiantes 

para enfrentar los desafíos científicos y tecnológicos a largo plazo. 

Una investigación ejecutada en Chile, en el que se examina la percepción de las 

competencias de investigación, en el proceso universitario, muestran que los alumnos 

cuentan con competencias básicas, sin embargo no cuentan con competencias más 

complejas que logran desarrollar un estudio más autónomo, siendo fundamental 
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desarrollar estrategias de enseñanza para el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, 

a través de un acompañamiento docente para una adecuada formación en competencias 

investigativas (Zarraga y Cerpa, 2023). 

En Perú, según una publicación, la mayoría de estudiantes universitarios muestran 

una baja disposición para manejar bases de datos científicas como Scopus o Web of 

Science, así como habilidades de investigación (Ipanaqué et al., 2023). Además, otra 

investigación indica que un grupo de estudiantes universitarios menciona tener un nivel 

de competencia regular, seguido de bueno y deficiente, en lo que respecta a las 

habilidades investigativas (Ayala, 2020). 

En nuestro país, es fundamental que los profesionales desarrollen competencias 

científicas para utilizar el método científico y proponer soluciones coherentes a las 

necesidades del entorno (Chávez et al., 2022). La Superintendencia Nacional de 

Educación Superior Universitaria (SUNEDU) tiene como objetivo fomentar el trabajo de 

investigación entre docentes y estudiantes, con el fin de construir una base sólida para el 

desarrollo científico y tecnológico en el mediano plazo (Vargas y Utia, 2020). Para el año 

2022, la situación ha mejorado notablemente debido a la Ley N° 30948, que facilita la 

calificación, evaluación y financiamiento de particulares y centros de indagación 

(Pernalete y Odor, 2022). 

En Puno, una investigación indica que la implementación de políticas 

institucionales a través de un currículo basado en competencias y la investigación 

formativa requiere una evaluación constante, seguimiento y retroalimentación para 

garantizar su funcionalidad y relevancia en el contexto regional. Esto facilita futuras 

actualizaciones con la contribución de expertos y las personas directamente implicadas 

en el diseño de estrategias didácticas destinadas a desarrollar competencias científicas en 

estudiantes universitarios (Machaca, 2020).  Para atender esta problemática, en la 

indagación se estudiará el nexo entre estrategias didácticas y el logro de competencias 

científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA.  
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2.2 Enunciados del problema  

2.2.1 Enunciado general 

• ¿Cuál es la relación entre estrategias didácticas y el logro de competencias 

científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y 

Ambiente, UNA PUNO-2023? 

2.2.2 Enunciados específicos 

• ¿Cuál es la relación entre estrategias didácticas y la dimensión conocimiento 

científico del logro de competencias científicas en estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023? 

• ¿Cuál es la relación entre estrategias didácticas y la dimensión capacidad 

científica del logro de competencias científicas en estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023? 

• ¿Cuál es la relación entre estrategias didácticas y la dimensión actitud hacia 

la ciencia del logro de competencias científicas en estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023? 

• ¿Cuál es la relación entre estrategias didácticas y la dimensión contextos 

con situaciones diversas del logro de competencias científicas en estudiantes 

de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023? 

2.3 Justificación 

Es importante desarrollar la presente investigación porque pretende profundizar 

las bases teóricas acerca de las estrategias didácticas y el logro de competencias 

científicas en estudiantes universitarios con el propósito de contribuir a un mejor 

desarrollo académico en las instituciones educativas. Asimismo, puede ser usado como 

antecedente para estudios posteriores; además, porque los resultados obtenidos 

contribuirán a evidenciar la realidad de esta temática. 

Este trabajo se ejecuta para medir y analizar las variables abordadas y poder 

determinar la incidencia de una variable respecto a la otra variable y aportar a la 

comunidad universitaria las estrategias didácticas más adecuadas para el logro de 

competencias científicas en los educandos y elevar los conocimientos. 
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2.4  Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

• Determinar la relación entre estrategias didácticas y el logro de 

competencias científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia 

Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 

2.4.2 Objetivos específicos 

• Identificar la relación entre estrategias didácticas y la dimensión 

conocimiento científico del logro de competencias científicas en 

estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA 

PUNO-2023. 

• Identificar la relación entre estrategias didácticas y la dimensión capacidad 

científica del logro de competencias científicas en estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 

• Identificar la relación entre estrategias didácticas y la dimensión actitud 

hacia la ciencia del logro de competencias científicas en estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 

• Identificar la relación entre estrategias didácticas y la dimensión contextos 

con situaciones diversas del logro de competencias científicas en 

estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA 

PUNO-2023. 

2.5  Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

• Existe relación positiva entre estrategias didácticas y el logro de 

competencias científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia 

Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

• Existe relación positiva entre estrategias didácticas y la dimensión 

conocimientos científicos del logro de competencias científicas en 
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estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA 

PUNO-2023. 

• Existe relación positiva entre estrategias didácticas y la dimensión 

capacidades científicas del logro de competencias científicas en estudiantes 

de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 

• Existe relación positiva entre estrategias didácticas y la dimensión actitudes 

hacia la ciencia del logro de competencias científicas en estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 

• Existe relación positiva entre estrategias didácticas y la dimensión contextos 

con situaciones diversas del logro de competencias científicas en estudiantes 

de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO-2023. 
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CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de Estudio 

La indagación tuvo lugar en la Universidad Nacional del Altiplano, situada en la 

ciudad de Puno, provincia de Puno, región de Puno, ubicada en la dirección Av. Floral 

1153, Puno 21001.   

El departamento de Puno se encuentra en la parte más al sureste de Perú, 

abarcando latitudes entre 13°00'00" y 17°17'30" sur, y longitudes entre 71°06'57" y 

68°48'46" oeste del meridiano de Greenwich. Con una extensión territorial de 71,999.0 

km² (que representa el 6,0 % del territorio nacional), es el quinto departamento más 

extenso del país. Limita al norte con la región Madre de Dios, al este con Bolivia, al sur 

con la región Tacna y nuevamente con Bolivia, y al oeste con las regiones de Moquegua, 

Arequipa y Cusco (BCRP, 2023). 

En términos generales, el clima de Puno varía considerablemente entre frío y 

cálido dependiendo de la altitud y la ubicación geográfica. En términos de temperaturas 

promedio, la máxima alcanza los 22°C, mientras que la mínima desciende hasta los 1.4°C. 

En 2022, el sector económico más significativo en términos de contribución en Puno fue 

la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que representó el 18,1 %. Le sigue el sector 

del comercio con un 12,0 %, la construcción con un 9,6 %, y la administración pública y 

defensa con un 8,3 % (BCRP, 2023). 

La zona de estudio es la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la 

Especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Universidad Nacional del 

Altiplano que es importante porque prepara a los estudiantes para enfrentar desafíos 

relacionados con la sostenibilidad, la innovación tecnológica y la conservación ambiental. 

Estos son temas prioritarios a nivel global y local, por lo que la formación de 

profesionales en estos campos es crucial para el desarrollo sostenible y el bienestar de la 

sociedad. Por ende, los individuos de la investigación son importantes dado que 

contribuirán al desarrollo local de Puno con la aplicación de los conocimientos y 

capacidades adquiridas en su carrera profesional. 

   



29 

3.2 Población  

Para Vizcaíno et al. (2023) la población se consigna como una agrupación 

completa bien delimitada que presenta particularidades semejantes. En el presente estudio 

la población estuvo conformada por 249 alumnos universitarios de la Escuela Profesional 

de Educación Secundaria de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la 

Universidad Nacional del Altiplano, 2023. 

3.2.1 Criterios de inclusión 

- Estudiantes pertenecientes a la Escuela Profesional de Educación 

Secundaria de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la 

Universidad Nacional del Altiplano, 2023 y que asistan con regularidad a 

clases. 

- Estudiantes que desearon ser partícipes de esta investigación. 

3.2.2 Criterios de exclusión 

- Estudiantes pertenecientes a cualquier otra escuela que no sea la Escuela 

Profesional de Educación Secundaria de la Especialidad de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano, 2023 y 

que no asistan con regularidad a clases. 

- Estudiantes que no desearon ser partícipes de esta investigación.  

3.3 Muestra 

 Vizcaíno et al. (2023) identifican la muestra como un grupo específico dentro de 

una población definida.  

Tabla 1 

Población y Muestra  

Población Muestra 

249 alumnos universitarios 151 alumnos universitarios 

Nota. Información obtenida de las nóminas de matrículas de la Escuela Profesional de Educación 

Secundaria de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Universidad Nacional del 

Altiplano en el 2023.   
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En cuanto al muestreo, se empleó el tipo de muestreo probabilístico no 

estratificado, donde Vizcaíno et al. (2023) explica que cada elemento de la población 

tiene una probabilidad conocida y no nula de ser seleccionado para formar parte de la 

muestra y no se divide la población en subgrupos o estratos antes de realizar la selección, 

es decir no se hacen clasificaciones previas de la población. 

La elección de los integrantes de la muestra fue mediante la siguiente formula:  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
 

n= tamaño de muestra buscado 

N= Tamaño de la población o universo 

Z= Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza (NC) 

e = Error de estimación máximo aceptado  

p = población de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = error de que ocurra el evento estudiado 

𝑛 =
249 ∗  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (249 − 1) +  1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 
 

𝑛 = 151 

Sin embargo, para incrementar el valor de la muestra se optó por incrementar a 

160 alumnos, ya que permitieron obtener una mejor descripción de la realidad de las 

variables analizadas en la Escuela Profesional de Educación Secundaria de la 

Especialidad de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la Universidad Nacional del 

Altiplano, 2023. 

3.4 Método de investigación 

La presente investigación fue de tipo básica, puesto que se centra en expandir el 

conocimiento teórico y científico en un área específica, sin considerar su aplicación 

práctica de forma inmediata (Vizcaíno et al., 2023). 



31 

El diseño fue no experimental, para Vizcaíno et al. (2023) en estas investigaciones 

no se implementa la manipulación de las variables, debido a que los fenómenos ya 

sucedieron. 

El nivel de la investigación fue descriptivo, ya que está destinada a describir 

algunas características fundamentales de conjuntos iguales de fenómenos, empleando 

criterios sistemáticos (Guevara et al., 2020). Además, fue correlacional, tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular (Vizcaíno et al., 2023). 

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

3.5.1 Técnicas 

Las técnicas son un vinculado de instrucciones para regular un explícito 

proceso y alcanzar un propósito establecido. Por consiguiente, la técnica 

pertinente para el recojo de evidencia, fue la encuesta. La finalidad de una 

encuesta fue obtener información cuantitativa o cualitativa sobre actitudes, 

creencias, opiniones, comportamientos u otras características de interés en 

relación con un tema o problema específico (Vizcaíno et al., 2023). 

3.5.2 Instrumentos 

 Según  Hernández et al. (2014) es un instrumento es cualquier recurso o 

herramienta empleado para obtener datos en una investigación. Se pueden aplicar 

cuestionarios, encuestas, entrevistas, pruebas psicológicas, observaciones 

directas, entre otros. Son fundamentales para obtener información precisa y fiable 

durante el proceso de investigación.  

Los instrumentos son las herramientas materiales, mediante los cuales se 

recogen los datos e informaciones, mediante preguntas que exigen respuestas del 

investigado. En tal sentido, el instrumento que asumió la investigación fueron los 

siguientes: 

Para medir la primera variable se aplicó el cuestionario de estrategias 

didácticas creado por Alva (2022) el cual constó de 20 ítems clasificados en 4 

dimensiones: estrategia basada en la indagación, estrategia basada en el 

aprendizaje por descubrimiento, estrategia basada en la investigación guiada y 
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estrategia de aprendizaje basado en problemas. Además, los puntajes fueron: bajo 

(20-33), regular (34-47) y alto (48-60). Este instrumento obtuvo la validez 

mediante el juicio de cinco expertos. Respecto a la confiabilidad, fue de 0,96 a 

través del estadístico alfa de Cronbach. 

Tabla 2  

Juicio de expertos del instrumento de estrategias didácticas 

 N° Experto Opinión 

Estrategias 

didácticas 

1 Bustamante Paulino, Niceforo 80 puntos, aplicable 

2 
Barrionuevo Torres, Clorinda 

Natividad 
80 puntos, aplicable 

3 Barrionuevo Torres, Laura 80 puntos, aplicable 

4 Lugo Villegas, Ido 80 puntos, aplicable 

5 Oscar Eugenio Pujay Cristóbal 80 puntos, aplicable 

Nota. Alva (2022).  

Tabla 3 

Confiabilidad del instrumento de estrategias didácticas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,960 20 

Nota. Alva (2022).  

Para medir la segunda variable se empleó el cuestionario de competencias 

científicas elaborado por Quiroz (2020),  el cual consta de 14 preguntas, que está 

dividido en 4 dimensiones: conocimiento científico, capacidad científica, actitud 

hacia la ciencia y contexto con situaciones diversas. Para el presente estudio se 

adaptó por juicio de expertos este instrumento. Además, los puntajes fueron: bajo 

(14-28), regular (29-43) y alto (44-56). Asimismo, la confiabilidad fue de 0,969 

que indica que el instrumento es adecuado para ser aplicado a la muestra. 

Tabla 4 

Juicio de expertos del instrumento de competencias científicas 

 N° Experto Opinión 

Competencias científicas 

1 José Muñoz Salazar Aplicable 

2 William García Ñaupari Aplicable 

3 Hernán Flores Valdivieso Aplicable 

Nota: Quiroz (2020).  
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Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento de competencias científicas 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,969 14 

Nota. Análisis de fiabilidad elaborados en el paquete estadístico SPSS.   
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados 

4.1.1 Resultados descriptivos 

Figura 1 

Resultados descriptivos de la variable estrategias didácticas 

 
Nota. Datos obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario de estrategias 

didácticas en el 2023. 

En la figura 1 se muestras los datos que se obtuvieron de la aplicación de 

la encuesta sobre las estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes de la 

Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, UNA PUNO, 2023, hallando que 

el 49,4 % de los estudiantes indicaron que las estrategias didácticas se encuentran 

en un nivel regular (34-47) porque es posible que los docentes no apliquen de 

manera consistente o profunda en todas las clases las estrategias didácticas, 

además las habilidades comunicativas de los docentes son buenas, pero podrían 

no estar promoviendo un diálogo crítico que incentive la reflexión en los 

estudiantes, mientras que el 31,9 % manifestaron que las estrategias didácticas se 

encuentran en un nivel alto (48-60) y el 18,8 % opinaron que las estrategias 

didácticas se encuentran en un nivel bajo (20-33). 
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El hecho de que la mayoría de los estudiantes perciba estas estrategias en 

un nivel regular sugiere que, aunque existen intentos por implementar métodos 

pedagógicos efectivos, estos no están siendo aplicados de manera uniforme y 

consistente en todo su potencial. Esto podría deberse a una escasa formación 

continua en estrategias innovadoras, poca planificación o limitaciones en recursos 

educativos lo cual es no solo un problema técnico o económico, sino que también 

cultural y estructural. Implica superar barreras sistémicas, fomentar un enfoque a 

largo plazo y revalorizar el aprendizaje continuo como herramienta fundamental 

para adaptarse a un mundo en constante transformación. La innovación debe 

integrarse no solo como una meta, sino como un proceso continuo de cambio, algo 

que exige esfuerzos colectivos y sistémicos en todos los niveles. 

Por otro lado, el porcentaje de estudiantes que valoran estas estrategias 

como altas indica que algunos docentes logran generar un impacto positivo en su 

enseñanza, probablemente utilizando herramientas que fomentan la participación 

activa y la comprensión de los temas ya que la calidad de las estrategias docentes 

es un reflejo directo de los recurso, apoyo y capacitación disponibles, y esto debe 

cambiar si se busca un impacto positivo y transformador en la educación. Sin 

embargo, el porcentaje restante que califica las estrategias como bajas no debe 

pasarse por alto, ya que evidencia una desconexión que podría estar afectando 

negativamente el proceso de aprendizaje y la motivación de los estudiantes 

limitando la participación activa de los estudiantes, convirtiendo el aprendizaje en 

algo aburrido y mecánico. La falta de conexión emocional debido a la falta de 

conexión emocional no apela a los intereses personales de los estudiantes ni 

generan curiosidad lo que lleva a la perdida de motivación intrínseca por lo que 

los estudiantes no logran resultados positivos y pueden sentirse que no son 

capaces de cumplir con las expectativas exigidas en los procesos de desarrollo 

sobre sus conocimientos integrales. La falta de estrategias didácticas innovadoras, 

como proyectos, debates o aprendizaje basado en problemas, convierte al 

estudiante en un receptor pasivo en lugar de un participante activo, lo que limita 

su interés y compromiso. 
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Figura 2 

Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable estrategias didácticas 

 

Nota. Datos obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario de estrategias 

didácticas en el 2023. 

En la figura 2 los datos presentados se obtuvieron del cuestionario de las 

estrategias didácticas aplicadas a los estudiantes de la Especialidad Ciencia 

Tecnología y Ambiente, UNA PUNO, 2023, hallando que el 61,9 % indicaron que 

la estrategia basada en la indagación se encuentra en un nivel regular dado la falta 

de frecuencia de la exploración de fuentes confiables y el uso de recursos 

tecnológicos, lo que limita las actividades interactivas o experimentos simulados, 

mientras que el 56,3 % manifestaron que la estrategia basada en el aprendizaje 

por descubrimiento se encuentra en un nivel alto porque los docentes brindan una 

estructura adecuada de la metodología de enseñanza, lo que les permite descubrir, 

explorar y aprender de manera más afectiva, además el 53,8 % indicaron la 

estrategia basada en la investigación guiada se encuentra en un nivel alto, dado 

que los profesores brindan una enseñanza individualizada brindando reflexiones 

positivas durante clases y el 77,5 % opinaron que la estrategia de aprendizaje 

basado en problemas se encuentra en un nivel bajo porque los maestros no 

propician la expresión de los estudiantes para el pensamiento crítico. 
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Una proporción importante de estudiantes reconoce el impacto positivo de 

estrategias como el aprendizaje por descubrimiento y la investigación guiada. Esto 

sugiere que los docentes están proporcionando metodologías estructuradas y 

enfoques individualizados que fomentan la exploración activa y reflexiva, 

elementos clave para desarrollar competencias científicas. 

Sin embargo, el predominio de la percepción de "nivel regular" en la 

estrategia basada en la indagación refleja una oportunidad para enriquecer este 

enfoque. La integración más frecuente de tecnologías y recursos interactivos, así 

como una orientación más robusta hacia el análisis de fuentes confiables, podría 

transformar esta percepción y potenciar los resultados de aprendizaje, la 

transformación de la educación depende de diseñar experiencias educativas donde 

los estudiantes se sientan involucrados, desafiados y apoyados, combinadas con 

estrategias que promuevan el interés, la reflexión y la utilidad del conocimiento.  

En conclusión, si bien hay avances notables en ciertas estrategias, es 

crucial abordar las debilidades identificadas para garantizar un aprendizaje más 

integral y efectivo. Esto requiere un esfuerzo concertado en la capacitación 

docente, la integración de herramientas pedagógicas innovadoras y el 

fortalecimiento de metodologías que estimulen el pensamiento crítico y la 

indagación científica, lo cual requiere de una reflexión crítica de su práctica 

docente en la cual deben analizar constantemente la efectividad de sus estrategias 

didácticas y debe llevar a reconocer sus áreas de mejora y buscar capacitarse 

continuamente para enriquecer su práctica, adaptan sus métodos para asegurar que 

todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades o estilos de 

aprendizaje, puedan participar activamente relacionen sus nuevos conocimientos 

con experiencias previas o situaciones cotidianas. Cuando los estudiantes trabajan 

con estrategias didácticas adecuadas, sus aprendizajes se expresan en acciones 

tangibles, evidencias claras de comprensión, y actitudes proactivas hacia el 

conocimiento. Esto demuestra que han integrado el aprendizaje de manera activa, 

significativa y transferible a diversos contextos.  
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Figura 3 

Resultados descriptivos de la variable competencias científicas 

 
Nota. Datos obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario de 

competencias científicas en el 2023. 

En la figura 3 los datos presentados se obtuvieron de la encuesta sobre las 

competencias científicas aplicadas a los estudiantes de la Especialidad Ciencia 

Tecnología y Ambiente, UNA PUNO, 2023, hallando que el 35 % de los 

estudiantes indicaron que las competencias científicas se encuentran en un nivel 

regular (29-43), en gran medida debido al escaso manejo de conceptos 

fundamentales en ciencia y a la limitada frecuencia con la que contrastan los 

resultados obtenidos en los trabajos de laboratorio con fundamentos científicos 

sólidos. Esta carencia en el análisis crítico y la falta de confrontación de sus 

hallazgos con pruebas científicas afectan la comprensión profunda de los 

fenómenos. Además, aunque los estudiantes muestran un interés ocasional en 

investigar, esta curiosidad no siempre se traduce en una indagación constante que 

contribuya al conocimiento científico y al desarrollo de una mentalidad 

investigativa sólida, mientras que el 32,5 % manifestaron que las competencias 

científicas se encuentran en un nivel alto (44-56) y el 32,5 % opinaron que las 

competencias científicas se encuentran en un nivel bajo (14-28). 

El hecho de que los estudiantes considere que sus competencias científicas 

están en un nivel regular indica que, aunque existe un conocimiento básico, aún 

hay un camino por recorrer en cuanto al manejo profundo de conceptos 

32.5%

35.0%

32.5%

31.0%

31.5%

32.0%

32.5%

33.0%

33.5%

34.0%

34.5%

35.0%

35.5%

Bajo Regular Alto



39 

fundamentales en ciencia. La falta de un análisis crítico más robusto y la escasa 

confrontación de los resultados experimentales con fundamentos científicos 

sólidos reflejan una limitación significativa en el desarrollo de habilidades 

científicas de mayor complejidad, como la capacidad de interpretar y validar 

hipótesis.  

Este panorama plantea una oportunidad para reforzar el enfoque 

pedagógico, promoviendo un aprendizaje más profundo y constante. Es necesario 

impulsar la aplicación más frecuente de actividades prácticas que fortalezcan el 

análisis crítico, la comparación de datos y la integración de teorías científicas con 

los hallazgos empíricos. Además, las estrategias docentes deben orientarse a 

fomentar una actitud investigadora constante en los estudiantes, asegurando que 

el interés por la ciencia no quede relegado a momentos aislados, sino que se 

convierta en una actitud permanente hacia el conocimiento y la comprensión de 

fenómenos científicos. El desarrollo de habilidades criticas promueve el 

pensamiento analítico, permitiendo a los estudiantes cuestionar, evaluar y 

sintetizar información de manera independiente, lo que fortalece su capacidad 

para tomar decisiones y resolver problemas. Mejorar el aprendizaje autónomo de 

los estudiantes ayuda a desarrollar la capacidad de buscar y procesar información 

por si mismos, lo que fomenta la independencia y les permite aprender de manera 

mas profunda y significativa. Fomento de la curiosidad intelectual es una actitud 

investigadora constante alimenta la curiosidad, motivando a los estudiantes a 

seguir explorando nuevos temas, desarrollando intereses en áreas más allá del 

currículo educativo, lo cual puede abrir nuevas oportunidades. La capacidad para 

adaptarse a nuevos cambios ayuda a mantener al tanto de avances y cambios en 

diversos campos no solo a estudiantes sino también a docentes lo que es crucial 

en un mundo en constante evolución. Así, se convierten en aprendices de por vida 

y están mejor preparados para enfrentar desafíos futuros. La generación de ideas 

originales, se refiere a utilizar un enfoque investigador lo que incentiva la 

creatividad, permitiendo a los estudiantes generar soluciones innovadoras a 

problemas que puedan enfrentar en su campo de estudio o en la vida diaria. 
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Figura 4 

Resultados descriptivos de las dimensiones de la variable competencias 

científicas 

 
Nota. Datos obtenidos por medio de la aplicación del cuestionario de 

competencias científicas en el 2023. 

En la figura 4 los datos presentados se obtuvieron de la encuesta sobre las 

competencias científicas aplicadas a los estudiantes de la Especialidad Ciencia 

Tecnología y Ambiente, UNA PUNO, 2023, hallando que el 35,6 % de los 

estudiantes tienen un conocimiento científico en un nivel regular porque en 

ocasiones consideran que es útil en el desarrollo del curso de ciencia, tecnología 

y ambiente, además conoce y maneja los conceptos científicos regularmente, 

mientras que el 40 % manifestaron que la capacidad científica se encuentra en un 

nivel regular dado que ocasionalmente identifican los fenómenos orientados a la 

ciencia y a veces contrastan los resultados de laboratorio según pruebas 

científicas, además el 45,6 % indicaron la actitud hacia la ciencia se encuentra en 

un nivel bajo porque no buscan información que contribuya a incremento de su 

conocimiento científico y el 43,1 % opinaron que el contexto con situaciones 

diversas se encuentra en un nivel bajo porque no se adaptan al avance de la 

ciencia. 
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Aunque los estudiantes manejan algunos conceptos científicos, su 

comprensión y aplicación no son consistentes o profundas. Esta tendencia también 

se refleja en la capacidad para identificar fenómenos científicos y contrastar 

resultados de laboratorio, donde la mayoría de los estudiantes se encuentran en un 

nivel similar. Esto indica que, aunque los estudiantes tienen cierta familiaridad 

con el conocimiento científico y su aplicación, no lo hacen de manera sistemática 

o con suficiente profundidad. 

Por otro lado, los datos también revelan áreas más preocupantes, como la 

actitud hacia la ciencia y la adaptación al contexto de situaciones diversas. 

Muchos estudiantes muestran una actitud baja hacia la ciencia, lo que podría 

reflejar una falta de motivación e interés en la búsqueda activa de información 

científica que impulse su crecimiento en este campo. Además, varios estudiantes 

señalan que no se adaptan adecuadamente a los avances científicos, lo que sugiere 

que pueden sentirse desconectados de los avances científicos recientes o que no 

reciben un estímulo adecuado en su entorno educativo para mantenerse 

actualizados. Estos resultados resaltan la necesidad urgente de fomentar una 

actitud más proactiva y adaptativa hacia la ciencia, así como de fortalecer la 

enseñanza de conceptos fundamentales para mejorar tanto el conocimiento como 

la capacidad científica de los estudiantes. 

4.1.2 Prueba de normalidad 

Tabla 6 

Prueba de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrategias didácticas 0,265 160 ,000 

Competencias científicas para el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 
0,075 160 ,028 

Nota. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de los cuestionarios de cada 

variable del estudio. Para analizar la distribución de los datos, se empleó la prueba 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, utilizando el software estadístico SPSS. 
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En la Tabla 6 se presentan los datos recopilados mediante una encuesta 

aplicada en 2023 a los estudiantes de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno. Esta encuesta 

fue diseñada para evaluar las estrategias didácticas empleadas y las competencias 

científicas desarrolladas en los estudiantes. Dado que la muestra supera los 50 

estudiantes, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para 

verificar la distribución de los datos. Los valores de significancia obtenidos para 

ambas variables resultaron inferiores a 0.05, lo cual indica que los datos no siguen 

una distribución normal. Por lo tanto, se empleó el coeficiente de correlación de 

Spearman (Rho) para el análisis estadístico, siendo esta una medida adecuada para 

datos que no cumplen con la normalidad, lo que permite identificar relaciones 

significativas entre las estrategias didácticas y las competencias científicas de los 

estudiantes.  

Tabla 7 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Clasificación Valores 

Correlación negativa perfecta −1,00 

Correlación negativa muy fuerte −0,90 

Correlación negativa considerable −0,75 

Correlación negativa media −0,50 

Correlación negativa débil −0,25 

Correlación negativa muy débil −0,10 

No existe correlación alguna entre las variables 0,00 

Correlación positiva muy débil +0,10 

Correlación positiva débil +0,25 

Correlación positiva media +0,50 

Correlación positiva considerable +0,75 

Correlación positiva muy fuerte +0,90 

Correlación positiva perfecta +1,00 

Nota. Hernández y Mendoza (2018). 
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En la tabla 7 se presentan las valoraciones por cada una de las categorías 

que se emplearán para clasificar los resultados del coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman, donde los coeficientes tienen dos aspectos principales: la 

dirección (que puede ser positiva o negativa) y la intensidad (mientras más cerca 

se encuentre el valor a la unidad, la relación es perfecta y mientras más alejado de 

la unidad, la relación es débil). Una correlación positiva entre dos variables, indica 

que cuando una aumenta, la otra también lo hace y viceversa  (Hernandez y 

Mendoza, 2018). 

4.1.3 Resultados inferenciales: Objetivo general 

Tabla 8  

Relación entre estrategias didácticas y el logro de competencias científicas 

 

Competencias científicas 

para el área de ciencia, 

tecnología y ambiente 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

didácticas 

Coeficiente de 

correlación 
0,635 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 160 

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios de las 

variables del estudio. 

En la Tabla 8 se presentan los datos obtenidos mediante una encuesta 

realizada en 2023 a estudiantes de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno, enfocada en 

evaluar las estrategias didácticas y las competencias científicas. Los resultados 

muestran que el valor de significancia bilateral es inferior a 0.05, lo cual permite 

aceptar la hipótesis de investigación: existe una relación estadísticamente 

significativa entre las estrategias didácticas empleadas y el logro de competencias 

científicas en los estudiantes. La correlación observada es positiva y moderada, 

con un coeficiente de 0.635 entre ambas variables. 

Los resultados se contrastaron con los de Zavala y Zavala (2021) quienes 

también identificaron una correlación significativa del 18.6% (.186**) y una 

significancia bilateral de .002 en estudiantes, relacionada con estrategias 

didácticas y destrezas en ciencias. Desde la perspectiva teórica, Amell et al. (2022) 
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señala que el desarrollo de las competencias científicas depende en gran medida 

de la calidad de las estrategias didácticas utilizadas en el aula, destacando la 

importancia de una planificación minuciosa en los encuentros pedagógicos.  

Lo que indica que a medida que se mejoren y optimicen las estrategias 

didácticas en la enseñanza, se incrementará de manera proporcional el nivel de 

logro en las competencias científicas de los estudiantes. Este hallazgo resalta la 

importancia de implementar prácticas pedagógicas efectivas para fortalecer las 

habilidades científicas y tecnológicas en el proceso de formación académica. 

Además, podemos decir que las competencias científicas no solo implican adquirir 

conocimientos, sino también desarrollar habilidades como investigación, el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de aplicar la 

ciencia en contextos reales. Estas competencias permiten al estudiante convertirse 

en un ciudadano informado y capaz de enfrentar desafíos globales relacionados 

con la ciencia y la tecnología. El papel de las estrategias didácticas es que son el 

medio a través del cual los docentes pueden mediar el aprendizaje de las 

competencias científicas. Estrategias activas como el aprendizaje basado en 

problemas, la indagación, la experimentación y el aprendizaje colaborativo, 

fomentan una participación más significativa de los estudiantes. Desde esta óptica, 

las estrategias didácticas deben promover no solo transmisión de contenidos, sino 

también la construcción activa de conocimientos y habilidades. La relación entre 

la teoría y práctica es un desafío frecuente y que el desface entre la teoría del 

diseño de estrategias didácticas y su implementación práctica. Por ejemplo, 

aunque se reconoce que la indagación es efectiva para fomentar competencias 

científicas, no siempre se dispone del tiempo, los recurso o el apoyo institucional 

necesarios para aplicarla adecuadamente. Un aspecto critico en esta relación es 

como se evalúan las competencias científicas a menudo, las estrategias didácticas 

están diseñadas en torno a modelos tradicionales de evaluación como exámenes 

teóricos lo que no necesariamente mide las habilidades practicas ni el pensamiento 

crítico la evaluación, en este sentido, debe evolucionar para linearse con las 

competencias que se buscan desarrollar. otro punto clave es evaluar si las 

estrategias realmente conducen al logro de competencias científicas transferibles 

a la vida diaria y al entorno laboral o si solo tiene afectos limitados al entorno 

académico. Las competencias científicas tienen un objetico más amplio preparar 



45 

ciudadano para participar activamente en un mundo basado en la ciencia y la 

tecnología.  

4.1.4 Resultados inferenciales:  Objetivo específico 1 

Tabla 9 

Relación entre estrategias didácticas y la dimensión conocimiento científico  

 
Conocimiento 

científico 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

didácticas 

Coeficiente de correlación 0,552** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 160 

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios de las 

variables del estudio. 

En la Tabla 9 se presentan los datos recopilados a través de una encuesta 

realizada en 2023, dirigida a estudiantes de la Especialidad de Ciencia, Tecnología 

y Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno. Los 

resultados indican que la significancia bilateral es inferior a 0,05, lo cual permite 

aceptar la hipótesis de investigación, que establece la existencia de una relación 

significativa entre las estrategias didácticas y el logro de conocimiento científico 

en los estudiantes. La correlación positiva y moderada, con un coeficiente de 

0,552. 

Los hallazgos se relacionan con el estudio de Montoya et al. (2023) 

quienes también identificaron una conexión entre la variable y la dimensión de 

conocimiento científico en la muestra analizada, obteniendo una significancia 

bilateral de 0,000 y un coeficiente de correlación de 0,819. Teóricamente, 

Montoya et al. (2023) sostienen que las estrategias didácticas son métodos que 

optimizan el aprendizaje, vinculándose positivamente con el conocimiento 

científico. Según Quiroz (2020), este último refleja cómo la formación educativa 

influye en la comprensión del estudiante y se evalúa para medir su desarrollo en 

habilidades científicas según su nivel académico.  

De manera que, a medida que se optimizan y enriquecen las estrategias 

didácticas, se observa una mejora proporcional en el nivel de conocimiento 
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científico alcanzado por los estudiantes. Esto subraya la importancia de utilizar 

métodos de enseñanza que fomenten la comprensión y aplicación de conceptos 

científicos, facilitando así una formación académica que potencie las 

competencias científicas y prepare a los estudiantes para enfrentar desafíos 

profesionales en su campo. 

La relación entre las estrategias didácticas y la dimensión del logro de 

competencias científicas en los estudiantes según nuestros resultados se establece 

a través del diseño y la implementación de métodos pedagógicos que faciliten el 

desarrollo de habilidades, conocimientos y actitudes científicas. Desde un enfoque 

critico la relación de estos se analiza considerando el aspecto de la dimensión 

científica en la didáctica donde las estrategias didácticas deben responder al 

carácter epistemológico de las ciencias, promoviendo en los estudiantes un 

comprensión profunda de conceptos, métodos  y principios científicos esto 

implica ir más allá de la transmisión de contenidos, fomentando un aprendizaje 

activo y basado en el método científico, sin embargo una dificultad recurrente es 

que muchas estrategias no logran conectar la teoría con prácticas relevantes, lo 

que puede limitar la comprensión y el interés de los estudiantes. 

El impacto en el desarrollo de competencias científicas incluye 

capacidades como el razonamiento lógico, la resolución de problemas, el 

pensamiento crítico y el análisis ético de los fenómenos naturales. Estrategias 

activas como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo, el 

uso de simuladores o la realización de experimentos auténticos permiten que los 

estudiantes participen activamente y desarrollen estas competencias. Sin 

embargo, implementar estas estrategias requiere tiempo, recursos y formación 

docente especifica, lo que puede ser un desafío en muchos contextos educativos. 

La relación de la teoría con la practica en la ciencia, el conocimiento se 

genera tanto desde lo conceptual como desde la interacción practica con el 

entorno. Por ello una enseñanza exclusivamente teórica puede ser insuficiente 

para desarrollar competencias científicas. Las estrategias didácticas efectivas 

integran esta dualidad, utilizando laboratorio experimentales el trabajo de campo 

o el uso de tecnologías digitales interactivas. En este punto, la critica radica en 

que no siempre los currículos nacionales logran establecer esta integración. 
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Los factores que condicionan la efectividad de las estrategias didácticas 

son la formación profesional de los docentes con conocimiento solido de los 

contenidos científicos, acompañado de habilidades pedagógicas estar mejor 

preparado para la implementación de estrategias efectivas ayuda mucho en el 

logro de los objetivos propuestos para con los estudiantes. Asimos los recursos 

educativos como la falta de infraestructura, materiales y acceso a tecnologías 

limita el impacto de estrategias modernas en la enseñanza. La contextualización 

donde las estrategias didácticas deben adaptarse al entorno socio cultural de los 

estudiantes, abordando temas relevantes y cercanos a su realidad son 

fundamentales en todo este proceso. 

Aunque la investigación educativa demuestre que las estrategias 

didácticas activan favorecen el logro de competencias científicas la realidad 

escolar muestra brechas entre el diseño teórico y la practica cotidiana. Muchas 

veces, las estrategias quedan diluidas en una sobre carga curricular o en practicas 

tradicionales que no fomentan el pensamiento critico ni la construcción autónoma 

de conocimientos. Por ello, es fundamental que el diseño didáctico incorpore 

principios de innovación, inclusión y evaluación continua de resultados.  

En síntesis, la relación entre estrategias didácticas y la dimensión 

competencias científicas debe basarse en la coherencia entre los objetivos de 

aprendizaje, la implementación efectiva de métodos pedagógicos y una constante 

reflexión sobre la calidad del proceso educativo, procurando una formación 

integral de los estudiantes como ciudadanos críticos y responsables. 

4.1.5 Resultados inferenciales: Objetivo específico 2 

Tabla 10 

Relación entre estrategias didácticas y la dimensión capacidad científica 

 Capacidad científica 

Rho de Spearman 
Estrategias  

didácticas 

Coeficiente de correlación 0,603** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 160 

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios de las 

variables del estudio. 
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En la Tabla 10 se presentan los datos obtenidos mediante una encuesta 

aplicada en 2023 a estudiantes de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno. Los resultados 

muestran que el valor de significancia bilateral es inferior a 0,05, lo que permite 

aceptar la hipótesis de investigación: existe una relación estadísticamente 

significativa entre las estrategias didácticas y la capacidad científica desarrollada 

en los estudiantes. La relación observada es positiva y moderada, con un 

coeficiente de correlación de 0,603. 

Los resultados coinciden con el estudio de Figueroa (2023) destaca que las 

estrategias didácticas mejoran la capacidad científica de los estudiantes. Según la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2023), las 

competencias científicas combinan habilidades y conocimientos para aplicar 

principios científicos y analizar información. Quiroz (2020) señala que estas 

capacidades incluyen formular preguntas, interpretar datos y tomar decisiones 

basadas en hipótesis.  

De manera que a medida que se mejoran las estrategias didácticas 

utilizadas en el aula, se incrementa proporcionalmente el nivel de capacidad 

científica en los estudiantes. Este hallazgo resalta la importancia de implementar 

prácticas didácticas que no solo transmitan conocimientos, sino que también 

fomenten habilidades científicas, tales como el pensamiento crítico, la resolución 

de problemas y la aplicación práctica de conceptos teóricos. 

La relación entre estrategias didácticas y la dimensión de capacidad 

científica en el logro de competencias científicas en estudiantes es fundamental, 

ya que las estrategias adoptadas por los docentes influyen directamente en como 

los estudiantes desarrollan habilidades científicas, actitudes criticas y 

conocimientos aplicables al contexto científico. La relevancia de las estrategias 

en la educación científica se muestra ya que las estrategias didácticas son 

herramientas esenciales para facilitar el aprendizaje, permitiendo que los 

estudiantes conecten conceptos teóricos con aplicaciones prácticas. Sin embargo, 

no todas las estrategias son iguales de eficaces. Aquellas que promueven la 

indagación, el aprendizaje activo y el análisis critico son las que mas contribuyen 

al desarrollo de la capacidad científica, puesto que fomentar habilidades como la 
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observación, la formulación de hipótesis, el diseño de experimentos y la 

interpretación de datos. Por lo que se puede decir que, si se usan estrategias 

centradas exclusivamente en la transmisión pasiva de información, como 

conferencias expositivas o memorización, se limita el desarrollo de las 

competencias científicas. Por otro lado, modelos constructivistas como el 

aprendizaje basado en problemas o en proyectos estimulan a los estudiantes a 

tomar un rol activo en el proceso de construcción de conocimiento científico. 

La capacidad científica implica no solo adquirir conocimientos técnicos, 

sino también habilidades cognitivas y practicas que permitan resolver problemas, 

analizar información y tomar decisiones informadas. Esto se relaciona 

directamente con las competencias científicas, que incluyen: comprensión de 

conceptos científicos, aplicación de métodos científicos en problemas del mundo 

real, comunicación y argumentación científica. Sin estrategias didácticas que 

consideren estas dimensiones, los estudiantes tienden a desarrollar una visión 

superficial de la ciencia. Por ejemplo, si un docente no integra el diseño 

experimental y la solución de problemas reales, el estudiante podría carecer de la 

experiencia necesaria para aplicar su conocimiento a contextos diversos.  

4.1.6 Resultados inferenciales: Objetivo específico 3 

Tabla 11 

Relación entre estrategias didácticas y la dimensión actitud hacia la ciencia 

 
Actitud hacia la 

ciencia 

Rho de 

Spearman 
Estrategias 

didácticas 

Coeficiente de 

correlación 
0,527** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 160 

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios de las 

variables del estudio. 

En la Tabla 11 se presentan los datos recopilados mediante una encuesta 

realizada en 2023 a estudiantes de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno. Los resultados 

indican que el valor de significancia bilateral es inferior a 0,05, lo cual permite 
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aceptar la hipótesis de investigación: existe una relación estadísticamente 

significativa entre las estrategias didácticas empleadas y la actitud hacia la ciencia 

en los estudiantes. La correlación es positiva y moderada, con un coeficiente de 

0,527. 

Los hallazgos encontrados son similares por el autor Pacheco (2020) quien 

encontró una relación significativa entre las competencias científicas y las 

destrezas investigativas en los estudiantes (p<0,05). Rivera et al. (2020) señalaron 

que, en el ámbito universitario, estas competencias están vinculadas al 

pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la ética científica. 

Quiroz (2020) añade que implican interés por temas científicos y aplicación del 

conocimiento en beneficio de la comunidad. 

De manera que, sugiere que a medida que se perfeccionan las estrategias 

didácticas, se fomenta una actitud más positiva hacia la ciencia entre los alumnos. 

Este hallazgo subraya la importancia de las estrategias pedagógicas no solo en la 

transmisión de conocimientos, sino también en la motivación y en la construcción 

de una visión favorable hacia la ciencia. A través de metodologías activas y 

participativas, los estudiantes pueden desarrollar un interés y aprecio genuinos por 

el aprendizaje científico. 

La relación entre las estrategias didácticas y la dimensión actitud hacia la 

ciencia en el logro de competencias científicas en estudiantes es un tema central 

en la enseñanza de las ciencias, ya que las actitudes positivas influyen 

significativamente en la disposición para aprender, comprometerse y aplicar el 

conocimiento científico por lo que puedo decir que las estrategias didácticas y el 

fomento de actitud hacia la ciencia no solo desarrollar habilidades y 

conocimientos, sino que también inciden en las actitudes de los estudiantes hacia 

la ciencia como el aprendizaje basado en la indagación que fomenta el entusiasmo 

al permitir que los estudiantes se involucren directamente en la construcción de 

su propio conocimiento. La exploración activa aumenta la curiosidad, la 

perseverancia y la valoración de la ciencia. Sin embargo, en entornos rígidos o 

con recursos limitados, puede generar frustración sin lo estudiantes no ven 

resultados claros o encuentran dificultades en el proceso. 
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El aprendizaje contextualizado relaciona los contenidos científicos con 

problemas de la vida cotidiana como la sostenibilidad, la salud o los avances 

tecnológicos lo que mejora la precepción de utilidad y relevancia de la ciencia, 

generando actitudes positivas. Por lo que su efectividad puede estar limita por la 

falta de preparación docente o la incapacidad para conectar el contenido de 

manera significativa con el contexto de los estudiantes. El trabajo colaborativo y 

proyectos grupales favorecen actitudes positivas al promover el dialogo, la 

empatía y la construcción conjunta del conocimiento. Los estudiantes adquieran 

una mayor valoración de la ciencia como un esfuerzo colectivo que impacta a la 

sociedad. No obstante, las dinámicas grupales mal gestionadas pueden derivar en 

conflictos que afectan la percepción de los estudiantes hacia el aprendizaje. 

Integración de tecnologías educativas como las simulaciones, laboratorios 

virtuales y recursos interactivos generan interés y motivación, haciendo que la 

ciencia sea más accesible y emocionante. El uso excesivo de tecnologías o 

aplicaciones poco relevantes puede, en contraste provocar desinterés o una 

desconexión con el mundo real. 

La dimensiona actitudinal hacia la ciencia incluye componentes 

emocionales, comportamentales y valorativos, que impactan como los estudiantes 

se aproximan al aprendizaje científico como es el interés por aprender ciencias el 

cual es una estrategia dinámica como experimentos, preguntas abiertas y desafíos 

aplicados aumentan el entusiasmo y el interés, desarrollando una mentalidad 

abierta hacia la ciencia. La confianza en las propias habilidades científicas hace 

que las estrategias didácticas enfaticen el aprendizaje experiencial y la 

experimentación promueve la percepción de autoeficacia científica, motivando a 

los estudiantes a enfrentar problemas científicos complejos. El compromiso ético 

y social con la ciencia se realiza al vincular la ciencia la ciencia con temas 

relevantes como el cambio climático o la salud pública, los estudiantes desarrollan 

una actitud responsable hacia si impacto en la sociedad. 

La relación entre las actitudes y logro de competencias científicas son 

positiva s hacia la ciencia por lo que fortalecen la motivación intrínseca para 

aprender, contribuyendo directamente al desarrollo de competencias científicas 

como la investigación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Si 

embargo, las actitudes negativas, muchas veces reforzadas por metodologías 
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tradicionales o memorísticas, obstaculizan la adquisición de estas competencias, 

ya que los estudiantes tienden a percibir la ciencia como inaccesible, abstracta o 

irrelevante. 

Haciendo una reflexión crítica sobre su implementación podría decir que 

el papel del docente motivados que emplee estrategias innovadoras pierde 

transformar la actitud hacia la ciencia. Sin embargo, muchos educadores carecen 

de las herramientas o la formación necesaria para promover cambios actitudinales. 

La influencia del contexto es un factor como el nivel socioeconómico, las 

creencias culturales o las experiencias previas con la ciencia influyen 

significativamente en las actitudes de los estudiantes. Las estrategias didácticas 

deben adaptarse al contexto y necesidad del alumnado. Ya que la evaluación de 

actitudes, aunque las competencias científicas sueles evaluarse en términos de 

conocimientos y habilidades, las actitudes hacia la ciencia son más difíciles de 

medir, pero igual de importantes para un aprendizaje sostenido. 

4.1.7 Resultados inferenciales: Objetivo específico 4 

Tabla 12 

Relación entre estrategias didácticas y la dimensión contextos con situaciones 

diversas 

 
Contexto con situaciones 

diversas 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

didácticas 

Coeficiente de 

correlación 
0,667** 

Sig. (bilateral) 0,000 

N 160 

Nota. Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de cuestionarios de las 

variables del estudio. 

En la Tabla 12 se presentan los datos obtenidos a partir de una encuesta 

aplicada en 2023 a los estudiantes de la Especialidad de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), Puno. Los resultados 

revelan que el valor de significancia bilateral es inferior a 0,05, lo que permite 

aceptar la hipótesis de investigación: existe una relación estadísticamente 
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significativa entre las estrategias didácticas y la capacidad de los estudiantes para 

enfrentar contextos con situaciones diversas en su aprendizaje. La correlación 

positiva y moderada, con un coeficiente de 0,667. 

Los resultados coinciden con el estudio de Díaz (2021) quien halló una 

relación significativa entre los fenómenos de estudio, con una significancia 

bilateral de 0,05, especialmente en cuanto a las habilidades de investigación 

científica. Teóricamente, Rivero y Pacheco (2021) consideran que las 

competencias científicas son esenciales en la educación universitaria, 

especialmente en la era tecnológica, donde la ciencia sigue evolucionando y 

globalizándose. Según Quiroz (2020) estas competencias implican identificar 

situaciones cotidianas basadas en conocimientos científicos, para plantear 

estrategias, analizar y tomar decisiones para resolver problemas. 

Indica que a medida que se optimizan las estrategias didácticas, se mejora 

también la capacidad de los alumnos para aplicar sus competencias científicas en 

diferentes contextos. Este hallazgo resalta la importancia de emplear 

metodologías que no solo se centren en la transmisión de conocimientos, sino que 

también permitan a los estudiantes interactuar con situaciones del mundo real, 

fomentando así su capacidad para analizar y resolver problemas en entornos 

diversos. Asu vez impacto del contexto y las situaciones diversas en cada contexto 

sociocultural, económico y geográfico influye en como los estudiantes se 

aproximan al aprendizaje científico. Las estrategias didácticas deben considerar 

esta diversidad para garantizar su efectividad, dentro de ello la adaptabilidad de 

las estrategias deben personalizarse para atender a las particularidades de cada 

entorno, como el acceso a recursos tecnológicos o el idioma de instrucción. La 

relevancia incorpora problemas y situaciones locales puede hacer que las 

competencias científicas sean más significativas y aplicables en la vida cotidiana 

de los estudiantes, la equidad sin estrategias que atiendan a contextos 

desfavorables, se corre el riego de perpetuar desigualdades en el acceso al 

aprendizaje científico. En este caso uno de los principales desafíos sobre la 

implementación radica en diseñar estrategias que equilibren teoría, practica y 

relevancia contextual sin diluir la rigurosidad científica que está enmarcada con 

la rigidez curricular en muchos sistemas educativos, los planes de estudio no 

permiten la flexibilidad necesaria para adoptar estrategias a los contextos 
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diversos, la formación docente exige que enfatice enfoques inclusivos y 

multidimensionales, los recurso limitados como la falta de infraestructura, 

materiales y acceso a la tecnología .limita las posibilidades de aplicar estrategias 

diversificadas por lo que se puede decir que la relación entre estrategias didácticas 

con los contextos y situaciones diversas es bidireccional: mientras que las 

estrategias deben estar diseñadas para responder a las necesidades y realidades 

específicas de los estudiantes, estas mismas estrategias también tiene el potencial 

de transformar y enriquecer los contextos educativos. Sin embargo, esta relación 

solo puede materializarse mediante un compromiso profundo con la equidad 

educativa y el aprendizaje situado. Los educadores deben asumir un papel 

reflexivo y creativo, diseñando estrategias que permitan a todos los estudiantes, 

sin importar sus circunstancias desarrollar competencias científicas integrales y 

relevantes para el presente siglo el cual está lleno de retos educativos que los 

docentes debemos conocer y no ser ajenos a la gran responsabilidad que nos toca 

asumir y poder dar solución. 

4.2 Discusión 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en la investigación, 

relacionándolos con los objetivos planteados, el marco teórico y estudios previos. A 

través de este análisis crítico, se busca interpretar el significado de los hallazgos y explicar 

cómo estos contribuyen al conocimiento existente en el campo de estudio. La discusión 

de los resultados en una investigación es un proceso fundamental que conecta los datos 

obtenidos con los objetivos planteados en el marco teórico y el estado del arte 

representado, en este caso por los estudios. El análisis crítico requiere claridad y 

profundidad para evaluar como los hallazgos contribuyen al conociendo existente, 

identificando relaciones, discrepancias o nuevas perspectivas. La vinculación de los 

resultados con los objetivos del marco teórico debe guardar fidelidad, los resultados en si 

deben ser interpretados en función de los supuestos, conceptos y teorías presentados en 

el marco teórico. Si existe una desconexión entre los resultados y el marco, la 

interpretación puede carecer de validez y limitar su impacto académico. Por lo tanto, una 

discusión rigurosa debe demostrar como los hallazgos confirman, contradicen o expanden 

las proposiciones teóricas iniciales. La crítica se asume como un error común que surge 

de la dependencia excesiva del marco teórico, que puede llevar a forzar resultados para 

que se ajusten a las teorías existentes, ignorando hallazgos inesperados o divergentes que 
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podrían enriquecer la discusión. Sin embargo, la reevaluación del marco sobre los 

hallazgos puede plantear la necesidad de actualizar o reconsiderar ciertos supuestos 

tóricos por lo que una discusión critica debería incluir esta reflexión indicando si los 

resultados sugieren la necesidad de revisar teorías o categorías incluidas en el marco 

conceptual que nos ayuden a dar una opinión en base a fundamentos que como 

profesionales investigadores podemos dar para la mejora de la calidad educativa de 

nuestros estudiantes y que mejor si estas se aplican y de la misma manera se obtienen y 

enriquecen los conocimientos adquiridos. 

4.2.1 Discusión Objetivo general 

Frente a este objetivo, entre los resultados encontraron que, existe un nexo 

entre  las estrategias didácticas en los estudiantes y el logro de competencias en la 

Especialidad de Ciencia Tecnología y Ambiente, puesto que se encontró una 

significancia bilateral =0,000, es decir acorde al p valor esperado (p<0,05) con 

una coeficiente de correlación del 63.5 % (0,635**), quedando en evidencia la 

relación existente entre ambas variables que se analizaron en la presente 

investigación realizada en una institución ubicada en Puno, 2023; cuando se 

mejoren las estrategias didácticas, habrá un aumento del nivel de logro de las 

competencias de científicas en los alumnos.  

Los resultados se compararon con los de Zavala y Zavala (2021) los cuales 

también encontraron correlación significativa del 18.6 % (0,186**) y una 

significancia bilateral = 0,002 en estudiantes sobre estrategias didácticas y la 

destreza en ciencias; de igual forma Oseda et al. (2020) identificaron que aplicar 

estrategias en los estudiantes se relaciona con el  desarrollo del pensamiento 

complejo en una muestra de universitarios donde la significancia fue  igual a .05 

con un Rho = 0,50**; la investigación de Amell et al. (2022) menciona también 

que la mejora de las competencias científicas está estrechamente vinculada a la 

calidad de las estrategias didácticas empleadas en el aula en la educación, siendo 

crucial que en los encuentros pedagógicos sean cuidadosamente planificados. 

De acuerdo con el fundamento teórico de Monteza (2022) desde la 

perspectiva de la pedagogía, en la enseñanza las estrategias didácticas juegan un 

papel importante en las actividades que plantea el docente durante sus clases 

logrando cumplir con un rol formativo en beneficio del desarrollo de las 
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capacidades y facultades de los alumnos para que, por medo de ello, la plana 

estudiantil también logre los objetivos del aprendizaje propios de la malla 

curricular. Según el Ministerio de Educación (2020) un método didáctico es una 

habilidad que permite combinar diversas capacidades para lograr un objetivo 

específico en situaciones particulares, expresándose de manera adecuada y 

éticamente correcta. 

Los resultados de la investigación destacan una relación clara entre las 

estrategias didácticas y el logro de competencias científicas en los estudiantes, 

confirmando que una adecuada planificación y aplicación de estas estrategias 

potencia significativamente el aprendizaje. Esto resalta la importancia de diseñar 

actividades pedagógicas que promuevan un desarrollo integral, permitiendo que 

los estudiantes adquieran no solo conocimientos, sino también habilidades 

prácticas y analíticas esenciales para su formación. 

La consistencia de estos hallazgos en diferentes contextos educativos 

refuerza la idea de que las estrategias didácticas son un componente clave en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas no solo orientan las actividades en el 

aula, sino que también actúan como un puente para alcanzar los objetivos 

planteados en el currículo. Este enfoque fomenta un aprendizaje más significativo 

y adaptado a las necesidades y potencialidades de los estudiantes. 

En síntesis, la mejora en las estrategias didácticas representa una 

oportunidad para fortalecer el proceso educativo, asegurando que los estudiantes 

desarrollen competencias científicas y estén mejor preparados para enfrentar los 

desafíos de su formación académica y profesional. Esto subraya la necesidad de 

una reflexión constante sobre las prácticas pedagógicas y su impacto en los 

resultados del aprendizaje. 

4.2.2 Discusión: Objetivo específico 1 

Por otro lado, se obtuvo que existe relación positiva y moderada entre 

estrategias didácticas y la dimensión conocimiento científico del logro de 

competencias científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y 

Ambiente, UNA PUNO-2023, donde se determinó una significancia bilateral = 

0,000 y un coeficiente de correlación del 55,2 % (Rho = 0,552**). Lo que significa 
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que, al mejorar las estrategias didácticas, entonces se incrementará el nivel de 

conocimiento científico en los alumnos.  

Los resultados se vinculan con el estudio de Montoya et al. (2023)  donde 

también encontraron relación entre la variable y la dimensión conocimiento 

científico en la muestra evaluada donde encontrar significancia bilateral =0,000 y 

una coeficiente de correlación de 0,819**; Bernal y Ruiz (2020) encontraron que 

los participantes expresaron interés en desarrollar competencias científicas a 

través de métodos de enseñanza y aprendizaje, muchos mencionaron que sus 

conocimientos no se ajustan al currículo oficial, debido a la falta de estrategias 

que les proporcione dichas competencias; igualmente Zavala y Zavala (2021) 

encontraron relación entre los  fenómenos de estudio encontrando una 

significancia = 0,002 y un Rho = 0,186**. 

Los hallazgos son respaldados por la teoría de los autores Montoya et al. 

(2023) quienes mencionaron que las estrategias didácticas se refieren a métodos 

detallados que los educadores emplean para facilitar un proceso de aprendizaje 

más efectivo, lo que se relaciona de manera positiva con el conocimiento 

científico; conceptualizando lo segundo, de acuerdo con Quiroz (2020) el 

conocimiento que se va adquiriendo por un estudiante en el plano educativo es la 

medida de como la formación va influyendo para su comprensión, el cual a su vez 

es evaluado para medir el nivel de desarrollo en las habilidades científicas según 

el grado académico del estudiante. 

Los resultados de la investigación resaltan una relación positiva y 

moderada entre las estrategias didácticas y el conocimiento científico como 

dimensión del logro de competencias científicas en los estudiantes. Esto sugiere 

que, al implementar estrategias pedagógicas efectivas, se favorece el desarrollo 

del conocimiento científico, contribuyendo a una formación más sólida y acorde 

con las demandas del ámbito académico. 

Este hallazgo pone de manifiesto la importancia de que los docentes 

adopten métodos de enseñanza planificados y orientados a potenciar el 

aprendizaje significativo. El conocimiento científico, como componente 

fundamental en la formación académica, requiere estrategias didácticas que no 
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solo promuevan la adquisición de información, sino también el desarrollo de 

habilidades analíticas y críticas en los estudiantes. 

Desde una perspectiva pedagógica, esto reafirma el rol clave de las 

estrategias didácticas como facilitadoras del aprendizaje. Dichas estrategias no 

solo permiten una mejor comprensión de los contenidos, sino que también 

impulsan la capacidad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos en 

contextos diversos, fortaleciendo así su desempeño académico y profesional. 

En síntesis, los resultados subrayan la necesidad de innovar y mejorar 

continuamente las prácticas pedagógicas, garantizando que estas estén alineadas 

con los objetivos formativos y las necesidades del alumnado. Esto asegura un 

impacto positivo tanto en el conocimiento científico como en el logro general de 

competencias. El conocimiento científico, aunque crucial, no garantiza el 

desarrollo de competencias científicas en los estudiantes si no esta respaldado por 

estrategias didácticas que promueven su uso significativo, integrado y 

contextualizado. Es esencial adoptar enfoques que conecten los conceptos con el 

mundo real, incorporen elementos de indagación y aplicación practica y que 

desafíen a los estudiantes a reflexionar críticamente sobre le conocimiento que 

adquieren. Así, las estrategias didácticas deben superar la transmisión pasiva para 

transformar el aprendizaje en un proceso activo y significativo, donde el 

conocimiento científico sea el vehículo para el desarrollo pleno de competencias 

científicas esto implica que la relación con el logro de competencias científicas es 

un componente esencial, pero no el único, en el logro de competencias científicas. 

Si las estrategias didácticas no lo presentan de manera integral su impacto en el 

desarrollo de competencias será limitado. Las competencias científicas incluyen 

la habilidad de aplicar conceptos, comunicarlo y tomar decisiones basadas en 

evidencia, y estas dimensiones solo se logra si las estrategias favorecen la 

comprensión profunda, la contextualización y la aplicación práctica. 

4.2.3 Discusión: Objetivo específico 2 

Se obtuvo que existe relación positiva y moderada entre estrategias 

didácticas y la dimensión capacidad científica del logro de competencias 

científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, 

UNA PUNO-2023 (p-valor = 0,000 y Rho = 0,603). Lo que significa que, cuando 
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mejoren las estrategias didácticas, habrá un aumento del nivel de capacidad 

científica en los alumnos.  

Los hallazgos son similares al estudio de Figueroa (2023) quien manifestó 

la realización de estrategias didácticas faciliten la intervención efectiva en la 

solución de problemas permite incrementar la capacidad científica de los alumnos, 

estos hallazgos muestran que la herramienta didáctica utilizada tiene un impacto 

positivo en las habilidades y capacidades de los participantes para adquirir 

competencias científicas; según la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (2023) las competencias científicas son habilidades y 

conocimientos que permiten a una persona comprender y aplicar principios 

científicos en la vida cotidiana, interactuar de manera crítica con información 

relacionada con ciencia y tecnología. Entonces la dimensión capacidades 

científicas, según Quiroz (2020) es la facultad anexada a las características 

personales de estudiante con respecto a los aspectos relevantes en la ciencia 

incluyendo la formulación de incógnitas y la interpretación inductiva-deductiva 

que plantee hipótesis, conclusiones y estrategias mediante la toma de decisiones. 

Los resultados obtenidos destacan una relación positiva y moderada entre 

las estrategias didácticas y la capacidad científica, como dimensión clave del logro 

de competencias científicas en los estudiantes. Este hallazgo indica que la mejora 

en las estrategias pedagógicas tiene un impacto directo en el desarrollo de 

habilidades científicas, favoreciendo la capacidad de los alumnos para resolver 

problemas, formular hipótesis y tomar decisiones fundamentadas. 

Esto subraya la importancia de diseñar estrategias didácticas que 

promuevan no solo la adquisición de conocimientos, sino también el desarrollo de 

habilidades prácticas y cognitivas que son esenciales en la formación científica. 

Estas capacidades permiten a los estudiantes interactuar de manera crítica y 

reflexiva con la información científica, fomentando una comprensión más 

profunda y aplicada de los principios científicos. 

Desde el ámbito educativo, este resultado refuerza la idea de que las 

estrategias didácticas deben estar alineadas con un enfoque que estimule la 

creatividad, el pensamiento crítico y el razonamiento lógico, aspectos 

fundamentales en el proceso de aprendizaje y desarrollo científico. Además, 
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resalta la necesidad de que los docentes adopten métodos dinámicos que impulsen 

estas habilidades, contribuyendo a una formación integral de los estudiantes.  

En síntesis, la investigación pone de manifiesto que la capacidad científica 

de los estudiantes se ve fortalecida por la implementación de estrategias 

pedagógicas efectivas, lo que resalta la importancia de innovar y ajustar 

continuamente las prácticas de enseñanza para garantizar una educación de 

calidad. 

4.2.4 Discusión: Objetivo específico 3 

Según los resultados existe relación positiva y moderada entre estrategias 

didácticas y la dimensión actitud hacia la ciencia del logro de competencias 

científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología y Ambiente, 

UNA PUNO-2023, donde se encontró una significancia bilateral = 0,000, es decir 

de acuerdo al esperado (p<0,05) y una coeficiente de correlación del 52.7 % (Rho 

= 0,527**); indicando que cuando se mejoren las estrategias didácticas, entonces 

se incrementará la actitud hacia la ciencia de los alumnos. 

 Los hallazgos encontrados son similares por el autor Pacheco (2020) 

quien menciona que el 74.8 % de los estudiantes indicaron tener conocimiento de 

su entorno, mostrar actitudes positivas y habilidades para aplicar el método 

científico, mientras que el 25.2 % reconoció la necesidad de fortalecer estas 

competencias; asimismo los hallazgos permiten concluir que existe una relación 

significativa entre las competencias científicas en el desarrollo de las destrezas 

investigativas de los educandos (p<0,05); Zavala y Zavala (2021) también 

encontraron nexo entre los fenómenos de estudio ( p < 0,05 y un Rho = 

significativo). 

De acuerdo con la teoría sobre el aprendizaje, de acuerdo con Herrera y 

Villafuerte (2023) los cuales consolidan el concepto de las dinámicas en el campo 

educativo como métodos que funcionan como herramientas para crear técnicas en 

el apoyo de la adquisición de conocimientos que utilizan los maestros para 

orientar a los estudiantes hacia la creación de un ambiente de aprendizaje 

innovador, reflexivo e interactivo que respalde los objetivos del currículo 

académico. Rivera et al. (2020) indicaron que en el contexto universitario, las 
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competencias científicas también se relacionan con el pensamiento crítico y la 

capacidad de abordar problemas complejos, promoviendo una actitud de 

curiosidad, innovación y compromiso con la ética científica, Quiroz (2020) 

considera que es el interés por temas científicos y la aplicación del conocimiento 

adquirido, lo cual beneficia a la comunidad científica en general. 

Los resultados obtenidos muestran una relación positiva y moderada entre 

las estrategias didácticas y la actitud hacia la ciencia, una dimensión esencial del 

logro de competencias científicas. Esto indica que el fortalecimiento de las 

estrategias pedagógicas influye directamente en la disposición de los estudiantes 

hacia el aprendizaje y la aplicación de conceptos científicos, promoviendo una 

actitud más proactiva, curiosa y comprometida con la ciencia. 

Este hallazgo resalta la importancia de diseñar experiencias de aprendizaje 

que fomenten el interés por la ciencia, no solo como una acumulación de 

conocimientos, sino también como una herramienta para la solución de problemas 

y la toma de decisiones responsables. Una actitud positiva hacia la ciencia 

potencia el pensamiento crítico, la creatividad y el compromiso ético, pilares 

fundamentales en la formación de competencias científicas. 

Desde una perspectiva educativa, este resultado reafirma el valor de crear 

ambientes de aprendizaje dinámicos, reflexivos e interactivos, que motiven a los 

estudiantes a participar activamente en su formación y a valorar la relevancia de 

la ciencia en su vida cotidiana. Esto también subraya la responsabilidad de los 

docentes de implementar estrategias didácticas que no solo enseñen, sino que 

inspiren y guíen a los estudiantes hacia un aprendizaje significativo. 

En síntesis, los hallazgos destacan la necesidad de enfoques pedagógicos 

innovadores que promuevan una actitud favorable hacia la ciencia, impulsando no 

solo el logro académico, sino también el desarrollo personal y profesional de los 

estudiantes. Esto refleja el impacto transformador que tienen las estrategias 

didácticas en la construcción de una formación científica sólida y relevante. 

Además, exige un análisis crítico de como estas variables interactúan en el 

contexto educativo. La actitud hacia la ciencia, que comprende aspectos como el 

interés, la motivación, la percepción de relevancia y la disposición hacia el 

aprendizaje científico, es un factor esencial en el desarrollo de competencias 
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científicas. Las estrategias didácticas a su vez deben responder a esta dimensión 

de manera activa y estratégica para maximizar los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. De esta manera podemos decir que la actitud como elemento modular 

del aprendizaje influye directamente en la disposición de los estudiantes para 

participar y comprometerse con los procesos de enseñanza. Una actitud positiva 

puede potenciar el interés por las ciencias, mientras que una actitud negativa 

puede limitar el alcance de las estrategias didácticas por mas innovadoras que 

estas sean.  

4.2.5 Discusión: Objetivo específico 4 

De acuerdo con los resultados existe relación positiva y moderada entre 

estrategias didácticas y la dimensión contexto con situaciones diversas del logro 

de competencias científicas en estudiantes de la Especialidad Ciencia Tecnología 

y Ambiente, UNA PUNO-2023, y para respaldar ello se menciona que se encontró 

una significancia bilateral de 0,000 con un coeficiente de correlación del 66,7 % 

(Rho = 0,667**); es decir, a medida que mejoren las estrategias didácticas, 

mejorará el contexto con situaciones diversas en los alumnos.  

Los resultados son similares al estudio de Díaz (2021) el cual encontró 

nexo entre los fenómenos de estudio encontrando una significancia bilateral 

acorde al esperado (0,05) también considerando que en términos de habilidades 

de investigación científica, el 74.2 % de los estudiantes lleva a cabo actividades 

para identificar el problema de investigación, además que el 63.9 % de los 

participantes realizan actividades para buscar, organizar y seleccionar 

información relevante. Zavala y Zavala (2021) los cuales también encontraron 

correlación significativa de las estrategias didácticas y los contextos con 

situaciones diversas del logro de competencias científicas en estudiantes 

Entre los hallazgos teóricos se considera a los científicos Lara et al. (2023) 

los cuales consideran que las estrategias didácticas se involucran en la formación 

de la población estudiantil mediante el planeamiento pedagógico que se practican 

en las diferentes situaciones en el campo educativo mediante la implementación 

de herramientas y procesos en los métodos de enseñanza que se diseñan por el 

profesor y los agentes profesionales especializados según sea el fenómeno a 

estudiar. En el contexto de la educación universitaria en competencias científicas 
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Rivero y Pacheco (2021) es una competencia esencial para el estudiante para 

desempeñar un rol importante en su formación y más aún ahora en la era 

tecnológica que se concentra en la ciencia la cual no deja de evolucionar y 

globalizarse; en la dimensión contexto con situaciones diversas, Quiroz (2020)  

que implican identificar situaciones cotidianas basadas en conocimientos 

científicos para poder plantear estrategias, analizar y lograr sacar las conclusiones 

precisas y de ser necesario plantear decisiones que resuelvan el caso.  

Los resultados reflejan una relación positiva y moderada entre las 

estrategias didácticas y el contexto con situaciones diversas, una dimensión clave 

del logro de competencias científicas en los estudiantes. Esto sugiere que el 

fortalecimiento de las estrategias pedagógicas contribuye significativamente a que 

los alumnos puedan aplicar conocimientos científicos de manera efectiva en 

diferentes contextos y situaciones prácticas. 

Este hallazgo destaca la relevancia de enfoques didácticos que integren la 

ciencia con problemas reales, fomentando en los estudiantes habilidades como el 

análisis crítico, la toma de decisiones y la resolución de problemas en escenarios 

diversos. Además, permite que los estudiantes no solo comprendan conceptos 

científicos, sino que también los utilicen para abordar desafíos del mundo real, 

desarrollando así una formación más integral y aplicable. 

En el ámbito educativo, este resultado subraya la importancia de un 

planeamiento pedagógico que utilice herramientas y métodos innovadores 

diseñados para conectar la teoría con la práctica. Esto no solo facilita un 

aprendizaje más significativo, sino que también prepara a los estudiantes para 

adaptarse a las demandas de un entorno científico y tecnológico en constante 

evolución. 

En resumen, la relación identificada entre las estrategias didácticas y el 

contexto con situaciones diversas pone en evidencia el impacto transformador de 

una enseñanza contextualizada. Este enfoque no solo enriquece las competencias 

científicas, sino que también empodera a los estudiantes a ser agentes activos en 

la aplicación del conocimiento científico en escenarios complejos y globalizados. 

La dimensión del contexto también se extiende a los marcos teóricos y las 

realidades locales que los estudiantes experimentan en su vida cotidiana. En 
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situaciones diversas, la relación entre las ciencias y el entorno inmediato como el 

uso de temas localmente relevantes puede promover un mayor compromiso con 

el aprendizaje. De ahí que la aplicación de estrategias basadas en el conocimiento 

previo, las preguntas abiertas y las problemáticas contextualizadas ayudan a 

desarrollar competencias científicas, más allá de la simple transmisión de 

conceptos. El logro de competencias científicas se ve intensamente facilitado 

cuando las estrategias didácticas lograr conectar las teorías y conceptos con las 

realidades particulares de los estudiantes, permitiéndoles no solo memorizar, si 

no también aplicar, reflexionar y experimentar activamente.  Este enfoque 

fomenta una comprensión más profunda de los procesos científicos y permite la 

formación de individuos que pueda interactuar críticamente con los problemas del 

mundo real, habilidad esencial en un contexto globalizado y en contante cambio.  

En conclusión, la relación entre estrategias didácticas y la dimensión 

contextual en la enseñanza de las ciencias es clave para optimizar el aprendizaje 

y garantizar que los estudiantes no solo adquieran conocimientos científicos, sino 

también las competencias necesarias para abordar y resolver problemas complejos 

en diversas circunstancias. El docente debe ser sensible a las particularidades de 

su grupo diseñando y ejecutando estrategias que vayan más allá de los métodos 

tradicionales para fomentar un aprendizaje inclusivo y contextualizado.  

  



65 

CONCLUSIONES 

PRIMERO: Se determinó la existencia de relación positiva y moderada entre las 

estrategias didácticas y el logro de competencias científicas en los 

estudiantes (p-valor = 0,000 y Rho = 0,635). Entonces, al mejorar las 

estrategias didácticas, entonces se incrementará nivel de logro de las 

competencias científicas en los alumnos. 

SEGUNDO:  Existe relación positiva y moderada entre las estrategias didácticas y la 

dimensión conocimiento científico del logro de competencias científicas 

en estudiantes (p-valor = 0,000 y Rho = 0,552). Es decir, al incrementar 

las estrategias didácticas, entonces se aumenta el nivel de conocimiento 

científico en los alumnos. 

TERCERO: Se obtuvo que existe relación positiva y moderada entre estrategias 

didácticas y la dimensión capacidad científica del logro de competencias 

científicas en estudiantes (p-valor = 0,000 y Rho = 0,603). Lo que significa 

que, al mejorar las estrategias didácticas, entonces habrá un aumento del 

nivel de capacidad científica en los alumnos. 

CUARTO:    Según los resultados existe relación positiva y moderada entre estrategias 

didácticas y la dimensión actitud hacia la ciencia del logro de 

competencias científicas en estudiantes (p-valor = 0,000 y Rho = 0,527). 

Lo que indica al mejorar las estrategias didácticas, entonces la actitud 

hacia la ciencia aumentará. 

QUINTO:    De acuerdo con los resultados existe relación positiva y moderada entre 

estrategias didácticas y la dimensión contexto con situaciones diversas del 

logro de competencias científicas en estudiantes (p-valor = 0,000 y Rho = 

0,667). Lo que indica que, al mejorar las estrategias didácticas, entonces 

el contexto con situaciones diversas mejorará significativamente. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Se sugiere a los docentes implementen evaluaciones formativas y 

proporcionen retroalimentación constante para identificar las áreas que 

necesitan ser reforzadas en los estudiantes. Esto les permitirá ajustar las 

estrategias didácticas de acuerdo con las necesidades y progresos del 

grupo, promoviendo un ambiente de aprendizaje dinámico y adaptativo. 

La implementación de estas estrategias activas y participativas contribuirá 

al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y resolución de 

problemas en los estudiantes. Esto no solo incrementará su capacidad para 

manejar conceptos científicos, sino que también fomentará un aprendizaje 

más significativo y duradero. 

SEGUNDO: Los docentes deben de fomentar el uso de metodologías activas que 

promuevan la exploración y el descubrimiento del conocimiento por parte 

de los estudiantes. Para ello deben de integrar el aprendizaje basado en 

problemas (ABP), además de crear materiales didácticos específicos para 

la implementación de este método, lo cual podría realizarse de manera 

semestral. Las metodologías activas como el aprendizaje basado en 

problemas ayudarán a los estudiantes a profundizar en los conceptos 

científicos y a aplicarlos en diferentes contextos. 

TERCERO: Los docentes deben de incorporar proyectos interdisciplinarios que 

desarrollen habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y 

trabajo colaborativo. Para ello deben de planificarse en cada ciclo 

universitario proyectos integrados entre ciencias y otras disciplinas 

(matemáticas, tecnología, humanidades, etc.). Esto con la finalidad de que 

los proyectos permitan que los estudiantes integren conocimientos de 

múltiples disciplinas, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar 

desafíos científicos y tecnológicos en el futuro. 

CUARTO:   El departamento académico y la escuela profesional deben de diseñar 

actividades que vinculen la ciencia con aplicaciones prácticas y relevantes 

para la vida cotidiana de los estudiantes. Para ello deben de realizar visitas 

a empresas y establecer convenios con instituciones que puedan ofrecer 

experiencias prácticas a los estudiantes. Al conectar la ciencia con 
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experiencias concretas y aplicaciones prácticas, se busca generar un 

interés más profundo y una actitud positiva hacia el aprendizaje científico. 

QUINTO:      Los docentes deben de promover la inclusión de estudios de casos, ejemplos 

y proyectos que reflejen la diversidad cultural y social en los contenidos 

científicos, además de realizar actividades de sensibilización para 

estudiantes, como talleres y debates sobre diversidad y sostenibilidad. Lo 

cual enriquecerá el aprendizaje al contextualizar los conocimientos 

científicos en situaciones diversas. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, en el presente cuestionario encuentra usted 20 

ítems que requieren ser contestadas con veracidad y demostrando el procedimiento. Por 

favor, lea cuidadosamente y marque con una “X” la alternativa que a su juicio es la clave 

o respuesta correcta. 

 

DIMENSIONE

S 

 

ITEMS 

VALORAC

ION 

3 2 1 

 

 

Estrategia basada 

en la indagación. 

1. Los docentes utilizan la estrategia basada en la 

indagación durante las clases. 

   

2. Los docentes responden a las dudas o interrogantes 

con objetividad durante las clases. 

   

3. Los docentes propician la exploración activa de 

fuentes confiables en los estudiantes durante las 

clases. 

   

4. Los docentes consideran la importancia del uso de 

recursos tecnológicos durante las clases. 

   

5. Los docentes seleccionan los recursos 

tecnológicos de acuerdo a las necesidades durante las 

clases. 

   

 

 

Estrategia basada 

en el Aprendizaje 

por 

Descubrimiento. 

6. Los docentes utilizan la estrategia basada en el 

aprendizaje por descubrimiento durante las clases. 

   

7. Los docentes desarrollan la investigación 

basándose en el descubrimiento inductivo durante las 

clases. 

   

8. Los docentes fomentan el desarrollo del 

pensamiento deductivo durante las clases. 

   

9. Los docentes propician pensamiento artístico 

mediante el descubrimiento transductivo durante las 

clases. 

   

10. Los docentes relacionan y comparan las 

estrategias didácticas en investigación durante las 

clases. 

   

 11. Los docentes utilizan la estrategia basada en la 

investigación guiada durante las clases. 
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Estrategia basada 

en la 

Investigación 

Guiada. 

12. Los docentes plantean ideas coherentes para 

resolver un problema de investigación durante las 

clases. 

   

13. Los docentes revisan los avances que tienen los 

estudiantes sobre un problema de investigación 

durante las clases. 

   

14. Los docentes realizan la secuencia de las 

actividades didácticas durante las clases. 

   

15. Los docentes crean conflicto cognitivo para 

estimular la reflexión durante las clases. 

   

 

 

Estrategia de 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas. 

16. Los docentes utilizan la estrategia aprendizaje 

basado en problemas durante las clases. 

   

17. Los docentes muestran habilidades 

comunicativas para solucionar problemas durante las 

clases. 

   

18. Los docentes propician la expresión de los 

estudiantes para fundamentar su pensamiento crítico 

durante las clases. 

   

19. Los docentes trabajan la capacidad analítica para 

la toma de decisiones durante las clases. 

   

20. Los docentes aplican la creatividad en la solución 

de problemas a partir de sus conocimientos durante 

las clases. 

   

Fuente: (Quiroz, 2020) 

 

  



79 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS PARA EL ÁREA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE (Alva, 2022). 

Estimado(a) estudiante, me encuentro desarrollando una investigación en base a una 

estrategia didácticas para desarrollar las competencias científicas en la asignatura de 

ciencia, tecnología y ambiente. 

INSTRUCCIONES: Leer detenidamente y marca con una “X” la alternativa que exprese 

tu opinión. Ten en cuenta que debes contestar con la mayor sinceridad posible, el 

cuestionario es anónimo y servirá como parte de esta investigación. 

4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Pocas veces Nunca 

 

DIMENSIONES ÍTEMS 
VALORACIÓN 

4 3 2 1 

Conocimiento 

científico 

Consideras que el conocimiento científico es 

importante para su desarrollo personal y 

profesional. 

    

El conocimiento científico es útil en el desarrollo 

del curso de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

Conozco y manejo conceptos científicos de la 

asignatura de ciencia, tecnología y ambiente. 

    

Desarrollo los ejercicios planteados en clase 

acorde al nivel académico desarrollado por el 

docente. 

    

Capacidad 

científica 

Identifico y describo fenómenos orientados a la 

ciencia. 

    

Puedo explicar los resultados obtenidos en el 

desarrollo de la clase del curso de ciencia, 

tecnología y ambiente. 

    

Contrasto los resultados obtenidos en los 

trabajos de laboratorio basado en las pruebas 

científicas. 

    

Actitud hacia la 

ciencia 

Considero que es importante la lectura de 

artículos científicos. 

    

Investigo constantemente para buscar 

aplicaciones que contribuyan con mi 

conocimiento científico. 

    

Los conceptos que manejo contribuyen a la 

mejora de la sociedad al momento de la 

aplicación. 

    

Indago buscando respuesta en la ciencia ante 

situaciones comunes de manera continua. 

    

Reconozco en el contexto las distintas 

aplicaciones científicas. 
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Contexto con 

situaciones 

diversas 

Mis intereses científicos están relacionados a mis 

intereses de la sociedad en la que vivo. 

    

Me adapto al constante avance de la ciencia de 

manera global. 
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JUICIO DE EXPERTOS – CUESTIONARIO DE CUESTIONARIO DE 

COMPETENCIAS CIENTÍFICAS DE QUIROZ (2020) 
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Anexo 5. Evidencias fotográficas 

Figura 5 

Fotografía de la aplicación del cuestionario estrategias didácticas a los estudiantes de 

la especialidad Ciencia, Tecnología y Ambiente, Puno,2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Fotografía de la aplicación del cuestionario estrategias didácticas a los estudiantes de 

la especialidad Ciencia, Tecnología y Ambiente, Puno,2023 
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Figura 7 

Fotografía de la aplicación del cuestionario estrategias didácticas a los estudiantes de 

la especialidad Ciencia, Tecnología y Ambiente, Puno,2023 

 

 

Figura 8 

Fotografía de la aplicación del cuestionario competencias científicas a los estudiantes 

de la especialidad Ciencia, Tecnología y Ambiente, Puno, 2023 
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Figura 9 

Fotografía de la aplicación del cuestionario competencias científicas a los estudiantes 

de la especialidad Ciencia, Tecnología y Ambiente, Puno,2023 
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Anexo 6. Constancia de autorización para ejecución de proyecto de tesis 
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Anexo 7.  Declaración jurada sobre la autenticidad de la Tesis 
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Anexo 8. Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 
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