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Resumen 

La presente tesis lleva por título: La influencia de la estrategia didáctica diverticiencia 

en el desarrollo de las habilidades científicas en los niños y niñas de 5 años de la IEI Nº557 

Medalla Milagrosa, del distrito de Villa el Salvador 2019. El presente trabajo de investigación 

resulta fundamental porque visibiliza el desarrollo de las habilidades científicas que desarrollan 

los niños de 5 años, para que las docentes de educación inicial puedan oportunamente brindar 

las experiencias de aprendizajes significativos. A partir de los resultados obtenidos, se puede 

afirmar que los niños participantes mejoraron el desarrollo de habilidades científicas a través 

de la estrategia diverticiencia. En tal sentido ponemos a disposición en el campo de la 

educación este trabajo de investigación como contribución para la mejora de los aprendizajes 

en los niños en el campo de las ciencias además contribuye como referencia para posteriores 

trabajos académicos., el enfoque de la investigación es cuantitativa, el diseño trabajado es cuasi 

experimental , para el logro de los resultados se logró realizar una planificación de sesiones de 

aprendizaje de manera que sea coherente con el propósito de la investigación, se seleccionaron 

las estrategias y recursos pertinentes. 

 

 

 

 

Palabras clave: Estrategias didácticas, Habilidades científicas, educación inicial. 
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Abstract 

The present thesis is titled: The influence of the fun teaching strategy on the 

development of scientific skills in 5-year-old boys and girls of the IEI Nº557 Miraculous 

Medal, of the district of Villa el Salvador 2019. The present research work results fundamental 

because it makes visible the development of scientific skills that 5-year-old children develop, 

so that early education teachers can timely provide significant learning experiences. From the 

results obtained, it can be stated that the participating children improved the development of 

scientific skills through the fun strategy. In this sense, we make this research work available in 

the field of education as a contribution to improving children's learning in the field of science. 

It also contributes as a reference for subsequent academic work. The research approach is 

quantitative the design worked is quasi-experimental; to achieve the results it was possible to 

plan learning sessions in a way that is consistent with the purpose of the research, the relevant 

strategies and resources were selected. 

 

 

Keywords: Keywords: Teaching strategies, Scientific skills, initial education. 
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Introducción 

 

 

En el nivel de Educación Inicial los principales aprendizajes de ciencia y ambiente 

imparte del enfoque donde los niños puedan expresar autónomamente la cercanía hacia la 

naturaleza, indagar, preguntar, buscar, explorar y donde la rodea, es por ello que las diferentes 

sesiones que realizaremos nos basamos en el pensamiento científico del niño. Para recoger 

información en los estudiantes sobre sus habilidades de indagación científica y de las 

estrategias de aprendizaje se han empleado en ambos casos escala, cuyos resultados servirán 

para conocer la relación entre variables, es así que la presente investigación se organiza en los 

siguientes capítulos: 

Capítulo I. Contiene el Planteamiento del problema de investigación, describiendo la 

realidad problemática, se plantea la formulación del problema y problemas específicos, de la 

misma forma se plantea los objetivos generales y objetivos específicos, se presenta la 

justificación donde se menciona la importancia y viabilidad del trabajo de investigación. 

Capítulo II. En este apartado se presenta los antecedentes, las bases teóricas y los 

términos básicos profundizando en el conocimiento de las variables. 

Capítulo III. En este capítulo se plantea las Hipótesis de investigación, como la 

hipótesis general y las hipótesis específicas, también se presenta las variables y la 

operacionalización de las variables. 



xiv 
 

 

Capítulo IV. En este último capítulo se trabaja la Metodología de investigación, se 

presenta el tipo y diseño de investigación, en este apartado se muestra la selección de la 

población y muestra, se presenta las técnicas e instrumentos utilizados. 

Finalmente presentamos las conclusiones, recomendaciones y las referencias 

correspondientes adjuntando los anexos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

 

1.1. Realidad problemática 

Actualmente en el Perú, se encuentra en una era donde la educación está dando muchos 

cambios y se está reestructurando para que pueda darse un cambio significativo y el logro 

óptimo de aprendizajes en los estudiantes. Pero, pese a todas las reformas educativas 

presentadas y ejecutadas aún no se logra dar grandes cambios, así lo demuestra la prueba Pisa 

tomada en el 2015 cuyos resultados arrojan que aún nos encontramos en los últimos lugares de 

los países con bajo rendimiento escolar, dando hincapié en las áreas de matemática, 

comunicación y ciencia, y es en este último el cual queremos profundizar en esta investigación 

ya que es necesaria para que los niños y niñas desde muy pequeños logren una buena 

indagación científica. Por ello, la presente investigación nace en base a la problemática que 

existe en la indagación científica en los niños y niñas de cinco años. Pues se ve que la 

indagación científica no es llevada a cabo de manera adecuada para el aprendizaje significativo 

de los niños, es una realidad latente en nuestro país que queremos mejorar. 

En nuestra práctica pre- profesional observamos que los niños y niñas de 5 años de la 

 

I.E.I. 557 Medalla Milagrosa en Villa El Salvador no desarrollan de manera adecuada la 

indagación científica, tornándose así un desafío para afrontar. Pues, en las distintas visitas 
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realizadas a la institución se pudo observar que las docentes no tienen las estrategias adecuadas 

para llevar a cabo la indagación científica con éxito. 

Esta situación ha repercutido en los niños, teniendo como resultado el uso inadecuado 

de los materiales proporcionados por el ministerio de educación y el mal desarrollo de la 

indagación científica que no les permite desarrollar habilidades científicas. También cabe 

resaltar que los recursos que usan las docentes no tienen resultados favorables. Este trabajo de 

investigación se relaciona con la línea de investigación Didáctico de las áreas curriculares por 

que se busca la mejora del desarrollo de la competencia en el área de Ciencia y Tecnología 

buscando proponer estrategias que mejoren las habilidades científicas en los niños y niñas del 

nivel de inicial, por lo que ante esta situación nos planteamos la siguiente interrogante¿ De qué 

manera la estrategia didáctica Diverticiencia influye en el desarrollo de las habilidades 

científicas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Educación Inicial 557 

Medalla Milagrosa del distrito de Villa El Salvador en el año 2019? 

 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

¿De qué manera la estrategia didáctica Diverticiencia influye en el desarrollo de las 

habilidades científicas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa de Educación 

Inicial 557 Medalla Milagrosa del distrito de Villa El Salvador en el año 2019? 

 

 

1.2.2. Problemas Específicos 

¿En qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la observación en los 

niños y niñas de 5 años de la IEI 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa El Salvador en el 

año 2019? 
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¿En qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la formulación de 

hipótesis en los niños y niñas de 5 años de la? I.E.I557 Medalla Milagrosa del distrito de Villa 

El Salvador en el año 2019? 

¿En qué medida la estrategia didáctica diverticiencia influye en la experimentación en 

los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa El Salvador 

en el año 2019? 

¿En qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la verbalización en los 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa El Salvador en 

el año 2019? 

¿En qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la formulación de 

conclusiones en los niños y niñas de 5 años de la I.E.¿I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de 

Villa El Salvador en el año 2019 

 

1.3. Objetivos de investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar en qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la 

formulación de conclusiones en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, 

del distrito de Villa El Salvador en el año 2019. 

 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Determinar en qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la 

observación en los niños y niñas de 5 años de la IEI 557 Medalla Milagrosa, del distrito de 

Villa El Salvador en el año 2019. 
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Determinar en qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la 

formulación de hipótesis en los niños y niñas de 5 años de la? I.E.I557 Medalla Milagrosa del 

distrito de Villa El Salvador en el año 2019. 

Determinar en qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la 

experimentación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito 

de Villa El Salvador en el año 2019. 

Determinar en qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la 

verbalización en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de 

Villa El Salvador en el año 2019. 

Determinar en qué medida la estrategia didáctica Diverticiencia influye en la 

formulación de conclusiones en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, 

del distrito de Villa El Salvador en el año 2019. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Basándonos en las experiencias de las prácticas Pre profesionales, se observó que, en 

el nivel inicial, no se le da la importancia debida a la indagación científica, y no le permitimos 

a los niños que experimenten o exploren todo lo que encuentran a su alrededor. Por otro lado, 

también se observó que para el área de ciencia y ambiente no se realiza una buena estrategia 

de enseñanza, ya que el niño necesita experimentar, indagar, explorar y vivenciar, para 

reconocer todo lo que está a su alrededor y enriquezca todos sus conocimientos, dando a 

conocer todas sus inquietudes. 

Por ello, este trabajo de investigación tiene justificación teórica porque profundiza en 

el tema de la ciencia y sobre las habilidades científicas dando a conocer como las estrategias 

didácticas que se basa en incentivar la curiosidad de los niños y niñas de cinco años y que ellos 

puedan experimentar, explorar y despejar diversas dudas que tengan, mediante los diversos 
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experimentos que se realizaron, basándonos en las habilidades científicas y mediante 

esta estrategia lograr que el niño obtenga un aprendizaje significativo y desarrolle su 

pensamiento crítico y científico. 

Esta investigación tiene Justificación Metodológica porque propone instrumentos de 

sesiones, así como instrumentos para evaluar el nivel de habilidades científicas de los 

estudiantes, esta investigación tiene justificación Práctica porque esta investigación propone 

sesiones de aprendizaje que buscar mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Es viable 

porque se cuenta con los recursos de información al alcance del equipo tesista. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se ha realizado la búsqueda de información 

relacionadas a nuestras variables en fuentes confiables como repositorios, buscadores 

bibliotecas digitales, en el que se ha podido evidenciar que otros autores ya han trabajado la 

mejora de las habilidades científicas en niños de educación inicial dentro de ellos contamos 

con antecedentes internacionales y antecedentes nacionales. 

 

 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del programa 

experimental para fortalecer las habilidades científicas de los estudiantes de 3 años de una 

Institución Educativa de Huancavelica, para ello se empleó el método científico como general 

y específico el método experimental, por ser de tipo aplicada con un diseño pre experimental 

porque se manipuló la variable independiente, la muestra estuvo conformada por 25 

estudiantes. Entre las conclusiones obtenidas, fueron: el programa experimental permitió 

fortalecer las habilidades científicas en los estudiantes de 3 años, donde según el test de entrada, 

22 de ellos que hacen el 88% expresaron habilidades científicas en un nivel de bajo y 3 que 

representan al 12% muestran habilidades científicas en el nivel medio; mientras que el post test 
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se evidenció que 3 que hacen el 12% tienen habilidades científicas en un nivel medio y 22 que 

representan al 88% de los estudiantes tienen habilidades científicas en el nivel alto. 

(Pino-Perdomo, 2021) el desarrollo de las competencias científicas en la educación 

infantil permite a los niños comprender el mundo que los rodea. Históricamente, el desarrollo 

de las competencias científicas se ha realizado desde la exploración del medio, pero hoy en día, 

el uso de las tecnologías es una necesidad en los procesos de aprendizaje, mejora continua y 

contextualización de la práctica pedagógica en educación infantil. Objetivo: identificar las 

tendencias en la formación en competencias científicas en educación infantil con un enfoque 

en las estrategias de enseñanza y los recursos didácticos mediados por la tecnología educativa. 

Metodología: Para llevar a cabo la revisión, se empleó un enfoque cualitativo. Para ello, se 

utilizó una búsqueda en la base de datos SCOPUS que incluyó el título del artículo, un resumen 

y palabras claves según los siguientes criterios de búsqueda: educación temprana, ciencia, 

educación y educación 

 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Como sostiene Rojas (2024) El objetivo del presente estudio fue determinar la 

influencia de los proyectos de aprendizaje en el área de Ciencia y Tecnología en el desarrollo 

de la investigación científica en los niños y niñas de cuatro años de edad de la sección 

"amarilla" de la Institución Educativa N° 391 Bambamarca en 2021. Los hallazgos indicaron 

que los niños de cuatro años de edad en la sección "amarilla" de la Institución Educativa N° 

391 Por lo tanto, tenemos que el desarrollo de las habilidades científicas después de la 

evaluación de entrada fue principalmente un aprendizaje inicial, el 84 % y solo el 16 % fue un 

aprendizaje en logro. Se diagnosticaron los porcentajes más bajos en las habilidades científicas, 

donde el 16 % obtuvo A (logro) y la mayoría 84 % obtuvo A (logro). 
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Según Borda, (2021) en su investigación titulada los niños preescolares desarrollan 

habilidades científicas. Revisión exhaustiva. tuvo como objetivo analizar los aportes de los 

autores de artículos de investigación de alto impacto relacionados con el desarrollo de 

habilidades científicas en los niños preescolares; los resultados demostraron la necesidad de 

acercar al niño desde temprana edad a la construcción de las ciencias a través de la observación 

e indagación independientes. El trabajo de investigación y esta tesis comparten la misma 

variable de investigación, las habilidades científicas. La única diferencia entre ellos es el diseño 

de investigación: la investigación consultada tiene un diseño documental, mientras que esta 

tesis tiene un diseño cuasi experimental. 

Guisela et al, 2024 sostiene que el Estado del Arte: Didáctica del área de Ciencia y 

Tecnología en el nivel primario de Perú, Chile y Argentina investigó cómo se aborda la 

enseñanza del área curricular en las aulas de nivel primario, explorando las estrategias, métodos 

y enfoques utilizados por los docentes para promover el aprendizaje significativo de los 

estudiantes; además, el estudio identificó similitudes y diferencias en las fuentes bibliográficas 

recolectadas de Perú, Chile y Argentina. Se formuló como objetivo general Analizar estudios 

de los últimos siete años que resalten la importancia de la didáctica en el área de ciencia y 

tecnología en el nivel primario de estos tres países. El estudio se enmarcó en un análisis 

documental, específicamente un estado del arte. Este tipo de investigación implica la 

recopilación, síntesis y análisis crítico de la literatura existente sobre un tema particular. Su 

finalidad radica en proporcionar una visión panorámica y actualizada de la investigación y 

práctica existente en un campo específico, identificando tendencias, brechas de conocimiento 

y áreas para futuras investigaciones. Las contribuciones significativas identificadas durante 

esta investigación no solo proporcionan una visión detallada de las prácticas educativas 

actuales, sino que también sientan las bases para investigaciones futuras. La formulación de 
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estrategias basadas en este entendimiento profundo busca fortalecer la calidad de la educación 

en Perú, Chile y Argentina en el área de Ciencia y Tecnología. 

Matos et.al (2021) La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar 

la eficiencia de un proyecto de aprendizaje de 10 sesiones basado en la metodología indagatoria 

para desarrollar las habilidades científicas en los niños de 4 años, aula naranja de la institución 

educativa inicial N° 005- San Diego, durante el año 2019. Los resultados muestran que las 

sesiones de aprendizaje tuvieron diferentes niveles de eficacia para ayudar a los niños a 

aprender, pero con una tendencia positiva. Aunque en la primera sesión los resultados de 

entrada y salida no mostraron diferencias significativas, en la segunda sesión comenzaron a 

manifestarse. La semejanza entre ambas es que la tesis consultada y este estudio tienen un 

diseño cuasiexperimental, pero la diferencia es que la tesis consultada trabaja con niños de 4 

años del nivel inicial, mientras que esta tesis trabaja con niños de 5 años del nivel inicial. 

 

 

2.2. Bases teóricas 

En este apartado se ha profundizado las bases teóricas de la competencia del área de 

Ciencia y ambiente, haciendo énfasis en las habilidades científicas en niños de educación 

inicial en base estrategias didácticas. 

 

 

2.2.1. La Estrategia didáctica 

 

2.2.1.1. Aprendizaje por descubrimiento 

Muñoz Velez et al, (2024) El aprendizaje por descubrimiento no solo se presenta como 

una metodología eficaz para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico en los niños, sino 

que también demuestra su capacidad para potenciar el desarrollo de habilidades metacognitivas 

de manera significativa en comparación con los métodos tradicionales. La comprensión de 

cómo influye el aprendizaje por descubrimiento en las habilidades metacognitivas de las niñas 
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y niños no solo contribuye al campo de la educación, sino que también ofrece valiosas 

perspectivas para mejorar las prácticas pedagógicas y promover un desarrollo integral desde 

los primeros años de vida. 

Afirma Tech (2023) que el aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje 

constructivista que promulga que el estudiante adquiere conocimientos por sí mismo en un rol 

activo y a través de la experiencia directa. Esta manera de plantear el aprendizaje no se basa en 

la transmisión de conocimientos de una manera lineal ni final, sino que promueve que el 

alumno los vaya descubriendo mediante su curiosidad. Sin embargo menciona Concepto 

(2024) esta metodología constructivista de la educación empírica también se la conoce como 

aprendizaje heurístico, fue impulsada por el psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome 

Bruner en los años 60 y se enmarca en la teoría de la psicología cognitiva. 

Según Concepto (2024) El proceso por el cual las personas adquieren conocimientos, 

habilidades, creencias y valores a través de diversas dinámicas de observación, estudio, práctica 

y razonamiento se conoce como aprendizaje. Se trata de un proceso complejo que puede 

examinarse desde una variedad de puntos de vista, lo que permite la existencia de diversas 

teorías del aprendizaje, o sea, explicaciones y descripciones de cómo ocurre. 

El aprendizaje por descubrimiento de Brunner, según Forma infancia European School 

(2022) sostiene que el modelo pedagógico se basa en cinco principios básicos que se rigen 

fundamentalmente por la adquisición de conocimientos por medio del descubrimiento creativo 

y la experimentación. Estos son los elementos del aprendizaje por descubrimiento más 

importantes según Jerome Brunner: 

1.- Conocimiento activo: El niño es quien adquiere los conocimientos y las habilidades 

que le permiten evolucionar en base a un tema y un objetivo principal. 
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2.- Exploración creativa: Los recursos esenciales para el aprendizaje son la 

investigación y la experimentación. En este caso, la transmisión oral de las materias por parte 

del maestro queda relegada y sobrepasada. 

3.- Asimilación de nuevas competencias: Esta técnica de descubrimiento ofrece la 

máxima eficacia y precisión al incorporar nuevos conceptos y habilidades. 

4.- Personalización por intereses: El aprendizaje heurístico permite que los contenidos 

se originen en el entorno más cercano y personal del niño. Por lo tanto, los temas satisfacen 

completamente sus intereses, expectativas y motivaciones. 

5.- Aprendizaje experimental: Las experiencias continuas acumulan y fortalecen lo 

aprendido de esta manera. En este sentido, hablamos de un aprendizaje experimental extendido 

en el tiempo y vinculado a experiencias personales. Debido a que se aplican a lo largo del 

desarrollo de cada estudiante, los conocimientos son extremadamente prácticos. 

Rodríguez (2020) afirma que el aprendizaje por descubrimiento es una forma de 

adquirir conocimiento que se basa en una exploración individual y profunda de temas 

específicos. Jerome Bruner, un psicólogo francés que presentó a mediados del siglo XX sus 

pensamientos sobre este tipo de aprendizaje constructivista, fue su principal defensor. 

Como publica la revista Aprendizaje (2021) l aprendizaje por descubrimiento es un 

enfoque que apoya la capacidad de los estudiantes para explorar por sí mismos los conceptos 

y las relaciones entre ellos. El objetivo principal ya no es la memorización pasiva de contenido, 

sino el desarrollo de habilidades de investigación y resolución de problemas. En esta 

metodología, el maestro deja su papel principal y se convierte en un guía para los estudiantes. 

En lugar de dar una explicación directa de los conceptos, sus tareas están más enfocadas en 

proporcionar el material adecuado y motivar a los estudiantes a continuar investigando. 
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2.2.1.2. Definición de estrategia 

Según Sanchez y Rodríguez (2023) en los últimos años, ha cobrado fuerza la necesidad 

de formar profesionales investigadores en el ámbito de la Educación Superior; sin embargo, 

para ello, resulta preciso desarrollar habilidades investigativas, incluso desde los prime-ros 

años de vida. El objetivo general de esta investigación fue mejorar los procedimientos 

didácticos orientados al desarrollo de la competencia investigativa de los estudiantes de los 

niveles Inicial y Primaria. El estudio responde a un enfoque cualitativo y el diseño fue el de la 

investigación-acción participativa. Se trabajó con un universo total de 16 docentes, 61 

estudiantes de nivel Inicial y 201 estudiantes del nivel Primaria pertenecientes a un colegio 

privado del distrito de Ventanilla del Callao en Perú. El trabajo de campo fue realizado entre 

los meses de marzo y diciembre del 2019. Se emplearon tres técnicas de recojo de información: 

observación, entrevista y análisis documental en dos momentos distintos (para el diagnóstico 

de la realidad problemática y para la posterior evaluación de la aplicación de la propuesta). En 

el diagnóstico realizado, se identificaron falencias por parte de los docentes en cuanto a las 

estrategias didácticas que empleaban para desarrollar la competencia investigativa de sus 

estudiantes. Por tanto, en conjunto con ellos, se diseñó una propuesta orientada a mejorar sus 

procedimientos didácticos. En la evaluación, se identificó una mejoría de los procedimientos 

empleados por los docentes y una autopercepción general positiva. Se concluyó que laestrategia 

propuesta fue efectiva. Sin embargo, aún se deben reforzar ciertos aspectos, como laevaluación 

de la competencia investigativa en los estudiantes. 

Como afirma Salazar et al, 2023 las estrategias didácticas se conciben como un 

conjunto de procedimientos, compuestos por actividades definidas y adecuadamente 

planificadas, que permiten el logro de los objetivos educativos. En la sociedad actual, marcada 

por los nuevos paradigmas educativos, el empleo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y el COVID-19, las estrategias educativas han alcanzado un rol determinante 
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en los distintos niveles educativos, para lograr con efectividad y calidad el proceso docente- 

educativo. 

Como sostiene Mendoza y Loor, (2022) las estrategias didácticas utilizadas por los 

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

embargo, es un accionar pedagógico aplicado por separados por cada educador que permite a 

los estudiantes tener la oportunidad de desarrollar el pensamiento crítico que es un proceso 

cognitivo de manifestación de ideas propias que se originan del análisis autónomo. 

Como afirma Fernández et al, (2022) Estrategia didáctica para el fortalecimiento del 

aprendizaje significativo de las Ciencias Naturales la estrategia didáctica afinadas a la 

construcción del conocimiento de los estudiantes en el marco de la experiencia, la curiosidad y 

el aprendizaje en el aula, siendo la etapa en que docentes y estudiantes presentan dificultades. 

Ante el contexto en que se genera el problema, se propone, diseñar una estrategia didáctica 

para desarrollar el aprendizaje significativo de las ciencias naturales en los estudiantes de la 

básica superior. 

 

 

2.2.1.3. Importancia de las estrategias didácticas 

Como afirma Aquilino et al, (2023). En los últimos años, las ciencias naturales han 

tenido que enfrentar una variedad de situaciones en diferentes ámbitos de la sociedad. En la 

actualidad, los humanos tienen una variedad de perspectivas sobre el mundo. Es esencial que 

las escuelas reconozcan la relevancia de las ciencias naturales para la humanidad y las utilicen 

como una herramienta esencial para avanzar en el desarrollo sostenible de la Tierra, utilizando 

estrategias educativas que fomenten el aprendizaje significativo. Como afirma Sarmiento y 

Idrovo, (2023) Las estrategias didácticas ayudan a los niños con necesidades educativas 

especiales a mejorar sus habilidades y competencias al integrar recursos que mejoran el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Donde los niños pueden explorar, manipular y curiosear, lo que les 
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permite desarrollar una variedad de habilidades y destrezas Así también tenemos a Ipanaqué et 

al, (2023) El desarrollo del pensamiento científico y la tecnología ha transformado la sociedad, 

por lo que se debe optimizar la enseñanza de las ciencias. La aplicación de una estrategia 

didáctica es crucial porque reduce las dificultades de aprendizaje de los estudiantes al extender 

una variedad de estrategias pedagógicas que fomentan la metacognición. 

 

 

2.2.1.4. Propuesta Metodológica para la alfabetización científica en niños de Pre- 

escolar 

Es fundamental que el maestro fomente situaciones pedagógicas de aprendizaje que 

resulten interesantes y comprensibles para los niños al analizar este tema desde el inicio y a lo 

largo de la realización y conclusión de cualquier actividad científica en el aula. El entorno de 

trabajo debe fomentar la investigación de manera agradable, brindando confianza y libertad 

para que los niños puedan expresar abiertamente sus ideas. 

En este sentido, podemos decir que es un hecho a tener en cuenta diariamente. Aunque 

es cierto que el maestro es quien se encarga o responsable del aprendizaje del estudiante, 

también es responsable de proponer situaciones reales en las que el estudiante pueda activar y 

desarrollar diversas habilidades que se encuentran estancadas. Desde esta perspectiva, las 

planificaciones se pueden hacer mucho más dinámicas y significativas para que los estudiantes 

se sientan cómodos con su propio aprendizaje. 

Durante el proceso de planificación, lo primero es determinar claramente el propósito 

de aprendizaje, que incluye las competencias y los enfoques transversales del CNEB que vamos 

a desarrollar. En este proceso es importante considerar las aptitudes (fortalezas), las 

necesidades (barreras y apoyos educativos), los intereses, las experiencias, el contexto, entre 

otros factores, de las y los estudiantes como se observa en (Zeppilli, 2022). 
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2.2.2. Habilidades científicas 

En el ámbito de la educación inicial, el uso de la indagación científica como una 

herramienta efectiva para el desarrollo de conocimientos en ciencias naturales y el fomento de 

habilidades necesarias para su comprensión. Los estudios futuros deben investigar las prácticas 

docentes que se enfocan en la exploración y la práctica de las habilidades científicas en los 

siguientes niveles de capacitación. Esto proporcionará un sentido de continuidad y 

fortalecimiento de los aprendizajes previos e iniciales en la educación primaria. 

Morales y Alvarez (2024) mencionan el uso de la indagación científica como una 

herramienta efectiva para el desarrollo de conocimientos en ciencias naturales y el fomento de 

las habilidades necesarias para su comprensión en el ámbito de la educación inicial. Los 

estudios futuros deben investigar las prácticas docentes que se enfocan en la exploración y la 

práctica de las habilidades científicas en los siguientes niveles de capacitación. Esto 

proporcionará un sentido de continuidad y fortalecimiento de los aprendizajes previos e 

iniciales en la educación primaria. 

La educación formal hoy en día se enfrenta a un desafío en el desarrollo de habilidades 

que permitan conocer, evaluar y utilizar la ciencia y la tecnología para el desenvolvimiento 

cotidiano de las personas. Las Habilidades de Pensamiento Científico (HPC) son una parte 

importante de la formación de los futuros docentes de ciencias porque establecen los 

prerrequisitos para la construcción de aprendizajes que empodere a sus estudiantes y 

transforme los entornos sociales (Figueroa y otros, 2020). 

 

 

2.2.2.1. Enfoque de Indagación Científica 

La indagación científica es un método educativo que fomenta la curiosidad, el estudio 

y el pensamiento crítico durante el aprendizaje. Se basa en el método científico y tiene como 

objetivo desarrollar en los estudiantes habilidades y actitudes científicas desde una edad 



29 
 

 

temprana. Además de promover el conocimiento científico, la investigación también aborda 

los problemas éticos relacionados con la investigación y el desarrollo de la ciencia. 

En la educación básica, la indagación científica tiene el potencial de desarrollar las 

habilidades científicas, el pensamiento crítico y el amor por el conocimiento. Sin embargo, los 

estudiantes deben comprender y aplicar la ética en la indagación. Se fomenta una cultura 

científica basada en valores éticos al promover la integridad científica, el cuidado de los 

participantes, el uso responsable de los recursos y el respeto a las fuentes de información. En 

la educación básica, la combinación de investigación científica y ética puede ayudar a formar 

ciudadanos conscientes y responsables, capaces de contribuir de manera significativa al avance 

científico y al desarrollo social. (Rios, 2023) 

 

2.2.2.2. Bases de la indagación Científica 

La indagación científica debe asegurarse de que los estudiantes comprendan la ciencia, 

desarrollen la curiosidad científica y aprendan a aplicar procedimientos científicos que les 

permitan hipotetizar, proponer metodologías, problematizar situaciones cotidianas, emitir 

resultados, argumentar y llegar a conclusiones. 

Dos de los principales motores que la ciencia ha traducido en el concepto de indagación 

científica en sus diferentes áreas de investigación, así como en la enseñanza de las ciencias en 

las aulas de clases, son el conocimiento de su entorno y los por qué ocurren algunos fenómenos. 

Encontrar una definición de la indagación científica se refiere a la necesidad de las personas en 

general y de los científicos de explicar su entorno mediante la indagación y métodos 

experimentales para hacer plausible una teoría sobre un hecho o fenómeno relacionado con la 

ciencia observable. 

No obstante, algunos autores sostienen que la investigación científica debe ser una 

forma de vida y plantear los fenómenos de nuestra propia existencia, realizando esto de manera 
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regular y basada en la experimentación y la revisión de experiencias realizadas por otras 

personas/investigadores, que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento a partir del 

desarrollo de la investigación científica. (Contreras, 2022) 

 

 

2.2.2.3. La Indagación Científica en los espacios de aprendizaje. 

Según Mandujano et al. (2022) en pandemia El COVID-19 ha demostrado que la 

investigación es lo más importante en el mundo, y la capacitación de futuros investigadores es 

crucial desde los primeros años. Por esta razón, este artículo se enfoca en reconocer y analizar 

las estrategias que utilizan los docentes de secundaria en la educación básica regular (EBR) 

para desarrollar la indagación científica en las aulas. 

Ojeda et al, (2022) En Perú, la indagación es un proceso que permite a los estudiantes 

analizar, cuestionar y formular supuestos académicos con el fin de resolver los problemas 

cotidianos de su entorno. A pesar de los desafíos que se afrontaron durante la emergencia 

sanitaria por el COVID-19, fue una de las materias priorizadas en el área de Ciencia y 

Tecnología. 

La indagación, como método de aprendizaje-enseñanza aplicado, ayuda a los 

estudiantes a desarrollar habilidades científicas. La aplicación adecuada de esta estrategia o 

metodología ayuda a los estudiantes a construir sus propios constructos, adquirir una cultura 

científica para poder evaluar los avances de la ciencia y tecnología en relación a su salud y el 

ambiente; un saber actuar al aplicar sus conocimientos, habilidades científicas que le permitirán 

resolver situaciones o problemas del contexto. 

El logro de la alfabetización científica es uno de los principales desafíos de la educación 

en ciencias bajo un enfoque de competencias científicas. Esto significa que los estudiantes 

pueden aplicar sus conocimientos científicos, como conceptos, hipótesis, leyes o teorías, en la 

solución de problemas contextuales o de su quehacer cotidiano, comprender su mundo y tomar 
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decisiones, pensando en el bienestar de todos. Sin embargo, en estos tiempos de generación del 

conocimiento. 

 

 

2.2.2.4. Características de habilidades Científicas en los niños. 

Learning (2024) Las habilidades para observar y recopilar información y utilizarla para 

hacer preguntas, predecir, explicar y sacar conclusiones. 

• Observar y describir fenómenos observables (objetos, materiales, organismos y 

eventos). 

• Participar en charlas científicas 

• Comparar y categorizar fenómenos observables. 

• Usar los sentidos para explorar las propiedades de diversos objetos y materiales (por 

ejemplo, sólidos, líquidos). 

• Hacer observaciones simples, predicciones, explicaciones y generalizaciones 

basadas en experiencias de la vida real. 

• Observar los cambios en la materia. 

• Observar, describir y analizar las propiedades de los materiales y la transformación 

de las sustancias. 

• Observar y analizar las propiedades comunes, diferencias y comparaciones entre 

objetos. 

 

 

2.2.2.5. Desarrollo de las competencias científicas en la primera infancia. 

El desarrollo de Competencias Científicas a través de una línea de saberes: Un análisis 

experimental en el aula Muñoz y Charro (2023) El enfoque de competencias requiere una gran 

comprensión por parte del docente, lo que lo convierte en una tarea difícil de hacer. Sin 

embargo, la línea de saberes propuesta tiene en cuenta no solo las dimensiones cognoscitivas 
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de orden superior, sino también las más básicas, para que sirvan como bases sólidas y faciliten 

el desarrollo de las competencias más avanzadas. En primer lugar, podemos mencionar que las 

implicaciones didácticas de este tipo de estudios pueden ayudar y guiar a los docentes que 

sienten la necesidad de diseñar actividades donde se explicite la conexión entre los diferentes 

saberes y las diferentes competencias que el alumnado debe adquirir. En segundo lugar, las 

propuestas deben contar con respaldo. 

 

 

2.2.2.6. El aprendizaje por indagación. 

Diaz Linares (2023). El aprendizaje basado en la indagación es crucial para la 

enseñanza de la química porque puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor los 

conceptos, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, fomentar la creatividad y la 

innovación y hacer que el proceso de aprendizaje sea más atractivo y motivador. En general, el 

aprendizaje basado en indagación es un método muy efectivo para enseñar química y otras 

disciplinas científicas porque fomenta el pensamiento crítico y la exploración activa y permite 

a los estudiantes aprender de manera más profunda y significativa. 

Como afirma Rentería (2023) la indagación como modelo pedagógico permite el 

desarrollo de habilidades relacionadas con el método científico, como la observación, el 

análisis, la síntesis, la comparación y el establecimiento de relaciones entre variables, lo que 

ayuda a construir nuevo conocimiento. El pensamiento científico basado en la investigación 

ayuda a desarrollar pensamientos críticos, creativos y reflexivos, lo que provoca la resiliencia 

como respuesta al cuestionamiento de las dinámicas que se presentan en el entorno del 

estudiante. 
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2.2.2.7. El Método Científico en educación infantil. 

En los últimos dos años, la ciencia y su divulgación han ganado gran importancia. La 

pandemia de COVID-19 ha hecho que los divulgadores científicos se conozcan con la sociedad 

en general, y ha seguido con la erupción del volcán de Cumbre Vieja de las Palmas. 

Aunque parezca sorprendente, para muchos ciudadanos, estos dos episodios han sido el 

primer contactocon la ciencia profesional. ciencia y su divulgación han cobrado un gran 

protagonismo en los últimos dos años, cuando se habla de ciencia profesional, no solo se refiere 

a los hallazgos que nuestros científicos realizan en sus laboratorios, sino también al proceso 

que se sigue para obtenerlos, lo que a menudo sirve como base para nuevas investigaciones 

(Arceredillo, 2021). 

2.3. Definición de términos básicos 

Ciencia. - Se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la 

observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

El objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, 

comprenderlos y explicarlos. 

De allí se deriva que la función de la ciencia es describir, explicary predecir tales 

fenómenos a fin de mejorar la vida humana (Zita, 2019 párr. 2.) 

Estrategias didácticas. - La estrategia didáctica se refiere a cualquier procedimiento, 

actividad o acción que realiza un maestro para lograr los objetivos o desarrollar las 

competencias de los estudiantes. 

En un sentido más general, las estrategias didácticas son el conjunto de acciones 

reconocidas, organizadas y formalizadas por la institución sobre las que el docente soporta su 

trabajo profesional para lograr los objetivos de aprendizaje. (Morales, 2023). 

Método Científico Preescolar, En resumen, el método científico es el método por elcual 

los científicos estudian y aprenden. (Caseros , 2024) 
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Capítulo III 

 

Hipótesis y Variables de la Investigación 

 

 

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general 

La estrategia didáctica Diverticiencia Sí influye en un nivel significativo en el 

desarrollo de las habilidades científicas en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla 

Milagrosa, del distrito de villa El Salvador en el año 2019. 

 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

La estrategia didáctica Diverticiencia Sí influye en un nivel significativo en el 

desarrollo de la observación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, 

del distrito de villa El Salvador en el año 2019. 

La estrategia didáctica Diverticiencia Sí influye en un nivel significativo en el 

desarrollo de la formulación de hipótesis en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla 

Milagrosa, del distrito de villa El Salvador en el año 2019. 

La estrategia didáctica Diverticiencia Sí influye en un nivel significativo en el 

desarrollo de la experimentación en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla 

Milagrosa, del distrito de villa El Salvador en el año 2019. 
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La estrategia didáctica Diverticiencia Sí influye en un nivel significativo en el 

desarrollo de la verbalización en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, 

del distrito de villa El Salvador en el año 2019. 

La estrategia didáctica Diverticiencia Sí influye en un nivel significativo en el 

desarrollo de la formulación de conclusiones en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 

Medalla Milagrosa, del distrito de villa El Salvador en el año 2019. 

 

 

3.2. Variables de la investigación 

 

3.2.1. Variables 

En este apartado presentamos las variables del trabajo de investigación: 

Variable 1: Habilidades científicas 

Variable 2: Estrategias didácticas 

 

 

 

3.2.2. Definición de variables 

Habilidades científicas: El sesgo epistemológico que puede llegar incluso a "vaciar" de 

sentido el quehacer científico separándolo de un contexto, una pregunta, una necesidad, debe 

superar el papel que podrían desempeñar las habilidades científicas en la escuela. La 

construcción de un objetivo o resultado de aprendizaje a partir de una habilidad científica debe 

realizarse en un entorno de provocación, curiosidad, problematización y contextualización, ya 

que la ciencia se basa en ideas que buscan organizar nuestro mundo y, por lo tanto, nuestra 

supervivencia. (Vargas y Morales, 2022) 

Estrategias Didácticas: Las estrategias didácticas son todas las acciones y actividades 

que un maestro planea para que sus estudiantes aprendan; las estrategias variarán según el tema, 

el nivel educativo y la ideología del centro. Para comprender mejor lo que son las estrategias 

didácticas, podemos definirlas como todas las acciones y actividades que un maestro planea 
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para sus estudiantes. Las estrategias didácticas varían según el tema, el nivel educativo y la 

ideología del centro. Para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es esencial mantener a los 

estudiantes motivados. A la hora de planificar sus clases, es necesario elegir las estrategias 

didácticas más adecuadas dependiendo del tema que instruyan y los propósitos pedagógicos 

que persiguen. (Rioja, 2023). 

 

 

3.3. Operacionalización de variable 

Se realizó la Operacionalización de las Variables a través de una matriz como 

detallamos a continuación, se trabajó con las variables Habilidades Científicos y la variable 

estrategias didácticas. 

 

 

Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador 

Habilidades 
Científicas 

Para las rutas de Aprendizaje. La indagación 
científica es “La indagación es un enfoque de 
aprendizaje que implica un proceso de 
exploración del mundo natural o el material, y 
que lleva a hacer preguntas, hacer 
descubrimientos, y ensayos rigurosos de los 
descubrimientos en la búsqueda de nuevas 
comprensiones. Indagar, en lo que respecta ala 
educación científica, debe reflejar lo más 
cerca posible la empresa de hacer ciencia real. 
(Vargas y Morales, 2022) 

El método 
científico en 
educación 
infantil 

▪ Observa 
▪ Formula hipótesis 

▪ Experimenta 
▪ Verbaliza 
▪ Formula 

conclusiones 

Estrategias 
Didácticas 

Son Medidas planificadas por el profesor con 
el propósito de que el alumno logre la creación 
del conocimiento y se cumplan los propósitos 
planteados. (Rioja, 2023) 

Aprendizaje por 
Descubrimiento 

▪ Conocimiento activo 
▪ Exploración creativa 

▪ Asimilación de 
nuevas 
competencias. 

▪ Personalización por 
intereses 

▪ Aprendizaje 
experimental. 
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Capítulo IV 

Metodología de Investigación 

 

 

4.1. Tipo de investigación 

Es aplicada con un enfoque cuantitativo, se utiliza los conocimientos en la práctica para 

aplicarlos en provecho de la sociedad, tiene como finalidad “solucionar problemas prácticos. 

(Consultores, 2022). 

 

 

4.2. Nivel de investigación 

Se trabaja con un diseño cuasi- experimental, ya que usamos dos grupos, uno de control 

y otro donde se realiza la experimentación. este tipo de diseño “Se fundamenta en la premisa 

de que las diferencias observadas entre distintas medidas se deben a la influencia de la variable 

experimental, lo cual será claramente evidenciado mediante el análisis del grupo de control y 

el grupo experimental. 

En nuestra investigación, estos grupos han jugado un papel importante ya que nos ha 

permitido trabajar de manera comparativa. 



38 
 

 

4.3. Diseño de investigación 

Este diseño implica la administración de una prueba inicial (pre test) y una prueba final 

(post test) a los grupos participantes en el experimento. Los sujetos fueron asignados al azar a 

los grupos y se les aplicó el pre test de forma simultánea. Luego, un grupo recibió el tratamiento 

experimental, mientras que el otro grupo se designó como Grupo Control. Finalmente, a ambos 

grupos se les administró simultáneamente el post test. El siguiente diagrama muestra 

claramente esta estructura. (Ramos, 2021). 

 

 

Figura 1 

Diagrama del diseño cuasiexperimental 
 

 

Dónde: 

 

GE: Grupo Experimental, 

GC: Grupo Control 

O1: Pre-test 

O2: Post Test 

X: Manipulación de la variable independiente 

 

 

 

4.4. Población, muestra y muestreo de investigación 

Se procedió a trabajar precisando la Población, muestra y muestreo como a 

continuación detallamos. 
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4.4.1. Población 

Principalmente se ha trabajó con 56 estudiantes entre varones y mujeres que han sido 

escogidos de manera aleatoria, de esta cantidad se ha procedido a formar dos grupos, uno fue 

el grupo de control y el otro el grupo de experimentación. Todos estudiantes de 5 años de edad, 

en estos casos “implica que los grupos deben ser similares al momento de iniciarse el 

experimento” 

 

 

4.4.2. Muestra 

La muestra estará conformada por 56 niños y niñas del nivel inicial de la IEI Medalla 

Milagrosa de VES, el grupo control está conformada por 27 niños y niñas y el grupo 

experimental conformada por 29 niños y niñas ambas con la edad de 5 años. 

 

 

4.4.3. Muestreo 

Principalmente se ha trabajó con 56 estudiantes entre varones y mujeres que han sido 

escogidos de manera aleatoria y de ello se formaron los dos grupos. 

 

 

Tabla 2 

 

Distribución de la Población 
 

EDAD AULA NIÑOS NIÑAS TOTAL 

4 AÑOS Joyitas de Dios 12 12 24 

4 AÑOS Pollitos Alegres 15 16 31 

5 AÑOS Ositos 

Amorosos 

13 15 28 

5 AÑOS Abejitas 

Responsables 

14 15 29 

5AÑOS Gatitos 

Cariñosos 

13 12 27 

Nota: IEI “557 Medalla Milagrosa” de VES 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se trabajó en la selección de la técnica y la selección del instrumento, se procedió a 

elaborarlo y someterlo a la validez y confiabilidad. 

 

 

4.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Este método se emplea para adquirir un conocimiento amplio sobre un tema específico. 

Puede usarse para realizar estudios de campo, investigar comportamientos, comprender mejor 

los problemas y sus causas, conocer las condiciones y necesidades específicas de un grupo, 

entre otras cosas. 

 

 

4.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

.Ficha de observación (lista de cotejo) 

Nombre: Escala de Likert de estrategias didácticas 

Autor (es): Michelle Hervacio Fuchs, Adriana Flores Tuesta 

Lugar: Villa el Salvador 

Objetivo: Determinar las habilidades científicas 

 

Contenido: Se ha elaborado la escala de Likert con un total de 14 ítems, distribuido en 

dos dimensiones: características y selección es decir se mide el uso del material didáctico con 

estos aspectos. La escala y valores respectivos para este instrumento son como sigue: 

- Inicio 

- Proceso 

 

- Logro. 
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4.5.3. Validación del instrumento 

Después de elaborar el Instrumento se procedió a realizar la validación del instrumento 

como consta en el documento adjunto. Ver Anexo 4. 

 

 

4.5.4. Confiabilidad del instrumento 

 

.. Después de elaborar el instrumento se procedió a someterlo a la prueba de 

confiabilidad del instrumento. Ver anexo 5. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

 

5.1. Resultados descriptivos (estadística descriptiva) 

Se procedió a realizar el tratamiento de resultados del grupo Control y grupo 

experimental como se detalla en los gráficos y tablas. 

 

 

Tabla 3 

Resultados de la dimensión observación del grupo control, según pre test y post test. 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 24 42.1 23 40.4 

Proceso 19 33.3 22 38.6 

Logro 14 24.6 12 21.1 

 

Nota: Elaboración propia 
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Figura 2 

Niveles de observación del grupo control, según pre test y post test 
 

 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 3 y figura 2, se observa que, con respecto a la dimensión observación del 

grupo control, el 42.1%, se encuentra en inicio en el pre test, en comparación con el 40,4% del 

post test, el 33,3% en proceso en el pre test, en comparación del 38.6% del Pos test, y el 24.6% 

en el nivel de logro en el pre test en comparación del 21.1% del post test. Los puntajes entre el 

pre test y post test no presentan variación significativa 

 

 

Tabla 4 

Resultados de la dimensión observación del grupo control, según pre test y post test. 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 26 68.4 20 52.6 

Proceso 12 31.6 18 47.4 

Logro 0 0.0 0 0.0 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3 

Niveles de formulación de hipótesis del grupo control, según pre test y post test. 
 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

En la tabla 4 y figura 3, se observa que, con respecto a la dimensión formulación de 

hipótesis del grupo control en el pre test, el 68.4%, se encuentra en inicio, el 31.6% en proceso 

y 00% en el nivel de logro, en comparación con el post test, el 52.6% en inicio, el 47.4% en 

proceso y 00% en el nivel de logro, no hay variación significativa en los puntajes entre el pre 

test y el post test. 

Tabla 5 

Resultados de la dimensión experimentación del grupo control, según pre test y post test. 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 12 15.8 16 21.1 

Proceso 54 71.1 47 61.8 

Logro 10 13.2 13 17.1 

Nota: Elaboración propia. 
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 test Post 

Logro Proceso Inicio 

20.0 

10.0 

0.0 

17.1 
13.2 

21.1 
15.8 

60.0 

50.0 

40.0 

61.8 
70.0 

71.1 
80.0 

Dimensión: Experimentación - Grupo 

 

 

 

Figura 4 

Niveles de experimentación del grupo control, según pre test y post test 
 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

 

En la tabla 5 y figura 4, se observa que, con respecto a la dimensión experimentación 

del grupo control en el pre test, el 15.8%, se encuentra en inicio, el 71.1% en proceso y el 

13.2% en el nivel de logro, en comparación con el post test, el 21.1% en inicio, el 61.8% en 

proceso y el 17.1% en el nivel de logro, no hay variación significativa en los puntajes entre el 

pre test y el post test. 
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Tabla 6 

Resultados de la dimensión verbalización del grupo control, según pre test y post test. 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 15 39.5 18 47.4 

Proceso 23 60.5 20 52.6 

Logro 0 0.0 0 0.0 

Nota: Elaboración propia. 

Figura 5 

 

Niveles de verbalización del grupo control, según pre test y post test 
 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 6 y figura 5 , se observa que , con respecto a la dimensión 

verbalización del grupo control en el pre- test el 39.5 % se encuentra en inicio , el 60.5 

% en proceso , en comparación con el post test . el 47.4 en inicio , el 52.6% en proceso , 

no se presenta variación significativa en los puntajes entre el pre test y el post test . 
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Tabla 7 

Resultados de la dimensión formulación de conclusiones verbalización del grupo control, 

según pre test y post test. 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 25 43.9 23 40.4 

Proceso 32 56.1 34 59.6 

Logro 0 0.0 0 0.0 

Nota: Elaboración propia. 

 

Figura 5 

Niveles de formulación de conclusiones del grupo control, según pre test y post test. 
 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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En la tabla 7 y figura 6, se observa que, con respecto a la dimensión formulación de 

conclusiones del grupo control en el pre test, el 43.9%, se encuentra en inicio, el 56.1% en 

proceso, en comparación con el post test, el 40.4% en inicio, el 59.6% en proceso, no se 

presenta variación significativa en los puntajes entre el pre test y el post test. 

 

 

 

5.2. Resultados de hipótesis (estadística inferencial) 

A partir de los resultados en los gráficos estadísticos se pudo demostrar que la 

propuesta dio resultados positivos en la mejora de las habilidades científicas de los niños del 

nivel inicial. 

 

Tabla 8 

Resultados de la dimensión observación del grupo experimental, según pre test y post test. 

Comparación de niveles de observación. 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 26 45.6 0 0.0 

Proceso 31 54.4 0 0.0 

Logro 0 0.0 57 100.0 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 7 

Niveles de la dimensión observación del grupo experimental según el pre test post test. 
 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

En la tabla 8 y figura 7, se observa que, con respecto a la dimensión observación del 

grupo experimental en el pre test, el 45.6%, se encuentra en inicio, el 54.4% en proceso, en 

comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en el nivel de 

logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando la 

efectividad del programa. 

 

 

Tabla 09 

Resultados de la dimensión formulación de hipótesis del grupo experimental, según pre test y 

post test. Comparación de niveles de formulación de hipótesis 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 14 36.8 0 0.0 

Proceso 24 63.2 0 0.0 

Logro 0 0.0 38 100.0 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 8 

Niveles de la dimensión formulación de hipótesis del grupo experimental según el pre test y 

post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

En la tabla 09 y figura 8, se observa que, con respecto a la dimensión formulación de hipótesis 

del grupo experimental en el pre test, el 36.8%, se encuentra en inicio, el 63.2% en proceso, en 

comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en el nivel de 

logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando la 

efectividad del programa. 

 

 

Tabla 10 

Resultados de la dimensión experimentación del grupo experimental, según pre test y post test: 

Comparación de niveles de experimentación 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 20 26.3 0 0.0 

Proceso 56 73.7 0 0.0 

Logro 0 0.0 76 100.0 

Nota: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 9 

Niveles de la dimensión experimentación del grupo experimental según el pretest y post test 

 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla 9 y figura 8, se observa que, con respecto a la dimensión experimentación 

del grupo experimental en el pre test, el 26.3%, se encuentra en inicio, el 73.7% en proceso, en 

comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en el nivel de 

logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando la 

efectividad del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión verbalización del grupo experimental, según pre test y posttest: 

Comparación de niveles de verbalización 

 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 17 44.7 0 0.0 

Proceso 21 55.3 0 0.0 

Logro 0 0.0 38 100.0 

 

 

 

Figura 10 

 

Niveles de la dimensión verbalización del grupo experimental según el pre test y post test 
 

 

Nota: Elaboración propia. 
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En la tabla 11 y figura 10, se observa que, con respecto a la dimensión verbalización 

del grupo experimental en el pre test, el 44.7%, se encuentra en inicio, el 55.3% en proceso, en 

comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en el nivel de 

logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando la 

efectividad del programa. 

 

Tabla 12 

Resultados de la dimensión formulación de conclusiones del grupo experimental, según pre 

test y post test: Comparación de niveles de formulación de conclusiones 

 

 

Niveles Pre - Test  Post - Test  

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 27 47.4 0 0.0 

Proceso 30 52.6 0 0.0 

Logro 0 0.0 57 100.0 

Nota: Elaboración propia. 
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Dimensión: Formulación de conclusiones - Grupo 
experimental 

100.0 
90.0 

80.0 

70.0 

60.0 

50.0 

40.0 

30.0 

20.0 

10.0 

0.0 

47.4 
52.6 

0.0 0.0 0.0 

Inicio Proceso Logro 

Post test 

 

 

 

Figura 11 

Niveles de la dimensión formulación de conclusiones del grupo experimental según el pre test 

y post test. 

 

 

 

 

 

En la tabla 12 y figura 11, se observa que, con respecto a la dimensión formulación de 

conclusiones del grupo experimental en el pre test, el 47.4%, se encuentra en inicio, el 52.6% 

en proceso, en comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% enproceso, y el 100% en 

el nivel de logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando 

la efectividad del programa. 
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5.3. Discusión de resultados 

. En la tabla 12 y figura 8, se observa que, con respecto a la dimensión experimentación 

del grupo experimental en el pre test, el 26.3%, se encuentra en inicio, el 73.7% en proceso, en 

comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en el nivel de 

logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando la 

efectividad del programa. 

En la tabla 13 y figura 9, se observa que, con respecto a la dimensión verbalización del 

grupo experimental en el pre test, el 44.7%, se encuentra en inicio, el 55.3% en proceso, en 

comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en el nivel de 

logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando la 

efectividad del programa. 

En la tabla 14 y figura 10, se observa que, con respecto a la dimensión formulación de 

conclusiones del grupo experimental en el pre test, el 47.4%, se encuentra en inicio, el 52.6% 

en proceso, en comparación con el post test, el 00% en inicio, el 00% en proceso, y el 100% en 

el nivel de logro, se observa diferencias significativas entre el pre test y post test, demostrando 

la efectividad del programa. Se puede observar que hay mejoras significativas en las 

habilidades científicas en los niños del nivel inicial. 
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Conclusiones 

 

 

1. Comparando los resultados obtenidos entre el pre test y post test del grupo control se 

observa que no existe variaciones significativas en los puntajes, en el grupo experimental 

existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre test y el post test, en las 

cinco dimensiones: observación, formulación de hipótesis, experimentación, verbalización, 

formulación de conclusiones, con estos resultados se comprueba la hipótesis general. La 

estrategia didáctica Diverticiencia SÍ influye en un nivel significativo en las habilidades 

científicas en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de villa 

El Salvador, 2019. 

2. Comparando los resultados obtenidos entre el pre test y post test del grupo control se 

observa que no existe variaciones significativas en los puntajes, pero sí en el grupo 

experimental existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre test y el 

post test, en la dimensión observación, con estos resultados se comprueba la hipótesis 

específica. La estrategia Didáctica Diverticiencia SÍ influye en un nivel significativo en la 

observación en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito 

de Villa El Salvador, 2019. 

3. Comparando los resultados obtenidos entre el pre test y post test del grupo control se 

observa que no existe variaciones significativas en los puntajes, pero sí en el grupo 

experimental existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre test y el 

post test, en la dimensión formulación de hipótesis con estos resultados se comprueba la 

hipótesis específica 2. La estrategia Didácticas Diverticiencia SÍ influye en un nivel 

significativo en la formulación de hipótesis en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 557 

Medalla Milagrosa, del distrito de Villa El Salvador en el año 2019. 
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4. Comparando los resultados obtenidos entre el pre test y post test del grupo control se 

observa que no existe variaciones significativas en los puntajes, pero sí en el grupo 

experimental existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre test y el 

post test, en la dimensión experimentación con estos resultados se comprueba la hipótesis 

específica 3. Las estrategias Didácticas Sí influyen en un nivel significativo en la 

experimentación en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del 

distrito de Villa El Salvador, 2019”. 

5. Comparando los resultados obtenidos entre el pre test y post test del Grupo control se 

observa que no existe variaciones significativas en los puntajes, pero sí en el grupo 

experimental existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre test y el 

post test, en la dimensión verbalización con estos resultados se comprueba la hipótesis 

específica 4. Las estrategias Didácticas SÍ influyen en un nivel significativo en la verbalización 

en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa El 

Salvador, 2019. 

6. Comparando los resultados obtenidos entre el pre test y post test del grupo control se 

observa que no existe variaciones significativas en los puntajes, pero sí en el grupo 

experimental existen diferencias significativas en los puntajes obtenidos entre el pre test y el 

post test, en la dimensión formulación de conclusiones con estos resultados se comprueba la 

hipótesis específica 5. Las estrategias Didácticas SÍ influyen en un nivel significativo en la 

formulación de conclusiones en los niños y niñas de cinco años de la I.E.I 557 Medalla 

Milagrosa, del distrito de Villa El Salvador, 2019. 
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Recomendaciones 

 

 

1.- La directora y las docentes de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa 

El Salvador, deben capacitarse en proyectos de Diverticiencia para que programen actividades 

educativas que promuevan el desarrollo de habilidades científicas en los niños en edad pre 

escolar. 

2.- Las docentes de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa debenprogramar 

en sus sesiones de aprendizaje actividades relacionadas con el desarrollo de las habilidades 

científicas como son: la observación, formulación de hipótesis o respuestas sencillas a los 

problemas que observan los niños y niñas y formular sus conclusiones 

3.- Las docentes de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa debenprogramar 

sesiones de aprendizaje en las cuales los niños participen como son realizar pequeños 

experimentos germinación esto permitiría a los niños desarrollar sus habilidades científicas de 

observación, experimentación, verbalización de lo que observan. 

4.- Las docentes de la I.E.I 557 Medalla Milagrosa, del distrito de Villa deben elaborar 

herbarios a fin de que los niños recolecten diferentes hojas de plantas y los puedan clasificar u 

organizar según cualidades sencillas como son sus formas de sus bordes y otras características 

sencillas. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variable(s) 
 

 

 

Variable Concepto Dimensión Indicador 

Habilidades 

Científicasas 

“La indagación es un enfoque de aprendizaje que 

implica un proceso de exploración del 

mundo natural o el material, y que lleva a 

hacer preguntas, hacer descubrimientos, y 

ensayos rigurosos de los descubrimientos en 

la búsqueda de nuevas comprensiones. 

Indagar, en lo que respecta a la educación 

científica, debe reflejar lo más cerca posible 

la empresa de hacer ciencia real” 

 

 

 

 

 

El método científico en 

educación infantil 

 

Observa 

 

 

Formula hipótesis 

Experimenta 

Verbaliza 

Formula conclusiones 

Estrategias 

Didáctica 

sostiene que son Medidas planificadas por el 

profesor con el propósito de que el alumno 

logre la creación del conocimiento y se 

cumplan los propósitos planteados. 

Aprendizaje 

Por Descubrimiento 

• Conocimiento activo 

• Exploración creativa 

• Asimilación de nuevas 

competencias. 

• Personalización por intereses 

Aprendizaje experimental. 

 

Nota : Elaboración propia 
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Anexo 3: Matriz del instrumento(s) de investigación 
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Anexo 4: Instrumento de investigación 

LISTA DE COTEJO 

 
• EDAD Y AULA: 5 AÑOS – GATITOS CARIÑOS 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


