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Resumen
El propósito de esta investigación es determinar de qué manera se han desarrollado en los estudiantes de primaria habilidades 
científicas, tales como la identificación de variables y la asociación de preguntas a un experimento o situación problema. Se toma 
como muestra a estudiantes del tercer grado de un liceo infantil en la ciudad. Metodológicamente, se trata de una investigación 
con un enfoque cualitativo mediante el método de investigación-acción. Los resultados de la investigación evidencian que los 
estudiantes presentan dificultades al realizar tareas relacionadas con la identificación de variables en un experimento o situación 
problema; en su mayoría, no logran comprender el significado de variable. Además, se observa debilidad a la hora de formular o 
proponer preguntas en un experimento. En conclusión, es imprescindible que los docentes desarrollen habilidades científicas en 
los estudiantes desde sus primeros años de escolaridad. Aún se evidencia la necesidad de implementar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje que permitan acercar a los estudiantes a la ciencia, para que adquieran todas las habilidades y competencias necesarias 
y así poder afrontar los retos de nuestro siglo.
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Abstract

The purpose of this research is to determine how scientific skills such as identifying variables and associating questions to an 
experiment or problem situation have been developed in primary school students, taking third grade students from a children’s 
high school in the city as a sample. Methodologically it is a qualitative research approach through the action research method. 
The results of the research show that students have difficulty when performing tasks related to the identification of variables in an 
experiment or problem situation, most of them fail to understand the meaning of the variable. Furthermore, weakness is observed 
when formulating or proposing questions to an experiment. To conclude, it is essential that teachers develop scientific skills in 
students from their first years of schooling, the need to implement teaching and learning strategies that allow students to get 
closer to science is still evident, so that they acquire all the abilities and skills, thus to be able to face the challenges of our century.

Keywords: learning; science teaching; natural sciences; ability

Resumo
O propósito desta pesquisa é determinar de que maneira se desenvolveram nos estudantes do ensino fundamental habilidades 
científicas, tais como a identificação de variáveis e a associação de perguntas a um experimento ou situação-problema. Toma-se 
como amostra estudantes do terceiro ano de um colégio infantil na cidade. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa com um 
enfoque qualitativo mediante o método de pesquisa-ação. Os resultados da pesquisa evidenciam que os estudantes apresentam 
dificuldades ao realizar tarefas relacionadas com a identificação de variáveis em um experimento ou situação-problema; em sua 
maioria, não conseguem compreender o significado de variável. Além disso, observa-se fraqueza ao formular ou propor perguntas 
em um experimento. Em conclusão, é imprescindível que os docentes desenvolvam habilidades científicas nos estudantes desde 
seus primeiros anos de escolaridade. Ainda se evidencia a necessidade de implementar estratégias de ensino e aprendizagem 
que permitam aproximar os estudantes da ciência, para que adquiram todas as habilidades e competências necessárias e assim 
possam enfrentar os desafios do nosso século.

Palavras-chave: aprendizagem; ensino de ciências; ciências naturais; habilidade
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Introducción

En la actualidad, para las escuelas de educación básica 
primaria, es indiscutible la necesidad de formar y desa-
rrollar habilidades en los estudiantes desde edades tem-
pranas, especialmente a través de la enseñanza de dife-
rentes áreas, y en particular, desde las ciencias naturales. 
Despertar la curiosidad y el interés por la ciencia enca-
minada hacia la indagación constituye una meta fun-
damental en el currículo del área de ciencias naturales.

Según pisa (2018), nuestro país ha participado en la 
prueba pisa desde 2006, y desde entonces se ha regis-
trado un progreso en el desempeño de los estudiantes 
de 15 años en el país en las tres áreas evaluadas: lectura, 
matemáticas y ciencias naturales. Por el contrario, los 
resultados e informes en la prueba específica del área 
de ciencias naturales no han sido relevantes. En muchos 
países, hay un estancamiento y, en otros, un descenso. 
Colombia se ubica entre los países de más bajo des-
empeño, pues permanece alrededor de 75 puntos por 
debajo del umbral establecido por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico de manera 
general (ocde, 2019). Esto genera no solo una situación 
preocupante para el Gobierno nacional y entes guberna-
mentales, sino también para los maestros que evalúan y 
reflexionan sobre sus propias prácticas de enseñanza y 
reflejan la necesidad de transformar las prácticas peda-
gógicas y didácticas.

Según el Ministerio de Educación Nacional, en la pro-
puesta de los estándares básicos de competencias (ebc) 
de ciencias naturales, se busca

crear condiciones para que los estudiantes sepan 
qué son las ciencias naturales para que puedan com-
prenderlas, comunicar y compartir sus experiencias y 
sus hallazgos, actuar con ellas en la vida real y hacer 
aportes a la construcción y al mejoramiento de su 
entorno [...]. Además formula seis habilidades cien-
tíficas para desarrollar en los estudiantes desde que 
inicia su vida escolar: Explorar hechos y fenómenos, 
analizar problemas, observar, recoger y organizar 
información relevante, utilizar diferentes métodos 
de análisis, evaluar los métodos y compartir los resul-
tados. (Ministerio de Educación Nacional, 2004, p. 6)

Sin embargo, hay pocas pruebas de que en la actualidad 
la enseñanza de las ciencias potencie dichas habilidades 
científicas. Los objetivos y las competencias propuestas, 
tal como lo afirman Puig et al. (2012), quienes en sus inves-
tigaciones constatan las falencias en ciencias naturales, 
indican que los estudiantes muestran ciertas dificultades 
para dar sentido a las noticias científicas y para relacionar 

las piezas de evidencia con explicaciones científicas com-
plejas a través de justificaciones. Asimismo, carecen de 
criterios para juzgar si la información obtenida de algún 
medio es creíble, si la información es suficiente y útil para 
un propósito determinado, ya sea para tomar decisiones 
personales o colectivas sobre la salud, la cultura, los pro-
blemas sociales, cuestiones medioambientales y cómo 
actuar con conocimiento frente a situaciones de la vida 
cotidiana. Las problemáticas con las que nos encontra-
mos en nuestro quehacer docente a nivel general no son 
ajenas a los hallazgos anteriormente mencionados, y es 
desde ahí que surge la necesidad de fortalecer las debili-
dades encontradas en nuestros estudiantes con respecto 
a las habilidades científicas.

De acuerdo con lo anterior, este trabajo de investigación 
se desarrolla en el Liceo Infantil Puertas a la Lectura, 
ubicado en la vereda Potrerito de la ciudad de Ibagué, 
Tolima. Este centro educativo es de naturaleza privada y 
cuenta con los niveles de educación preescolar y educa-
ción básica primaria. Posee un componente pedagógico 
y de profundización enmarcado en la educación per-
sonalizada, con un máximo de quince estudiantes por 
grado. El método pedagógico es constructivista y se basa 
en el aprendizaje significativo a partir de los proyectos 
de aula, centrándose en la formación lectora y escritora.

La muestra para esta investigación es el grado tercero 
del centro educativo en mención. Estos estudiantes 
presentan ciertas dificultades para desarrollar tareas 
como reconocer cuáles variables permiten medir un 
fenómeno o experimento y asociar una pregunta a un 
experimento o a una situación problema. Ortiz y Cervan-
tes (2015) señalan que “la realidad demuestra que algo 
está fallando en la formación científica, no solo en los 
primeros años de escolaridad, sino a lo largo de todo el 
proceso educativo” (p. 11).

El escenario nacional muestra claramente que en estos 
niveles del sistema educativo no se brindan estos apren-
dizajes. La presentación del conocimiento científico bajo 
modelos tradicionales, caracterizados por procesos 
memorísticos y el planteamiento de contenidos aisla-
dos del contexto, junto con el papel del docente como 
único poseedor y transmisor del conocimiento, tiende a 
que los estudiantes pierdan el interés y la curiosidad por 
aprender ciencias. Esto se traduce en debilidades como 
la capacidad para formular preguntas, realizar obser-
vaciones, proponer alternativas de solución, redactar 
escritos y comunicar resultados, lo que a su vez lleva a 
que no se desarrollen las habilidades científicas y, por 
ende, las competencias para responder como ciudada-
nos activos en un mundo que avanza rápidamente hacia 
la globalización y la tecnología (Sosa y Dávila, 2019).
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Hoy en día, nuestra sociedad requiere individuos alta-
mente competentes y actualizados en educación cien-
tífica. Esta permite comprender el mundo desde una 
perspectiva holística y proporciona las habilidades cien-
tíficas necesarias para enfrentar y resolver situaciones 
de la vida cotidiana y del mundo real. De acuerdo con lo 
anterior, las habilidades científicas son también llama-
das habilidades investigativas, habilidades del método 
científico o habilidades del pensamiento científico, 
lógico y crítico. En general, todas se refieren a las capa-
cidades cuya práctica conduce a resolver problemas de 
la vida en cualquier contexto (Ortiz y Cervantes, 2015, p. 
17). Asimismo, Mauro et al. (2015) definen la habilidad 
científica como “la facultad de una persona para aplicar 
procedimientos cognitivos específicos relacionados con 
las formas en las que se construye conocimiento cien-
tífico en el área de ciencias” (p. 3). Es decir, constituye 
la capacidad de realizar actividades cognitivas para 
construir el conocimiento desde el área de las ciencias.

Uno de los objetivos de la enseñanza de las ciencias es 
el desarrollo de ideas, pero estas requieren no solo de 
conceptos, sino de conocimientos respecto a las habili-
dades científicas. Su desarrollo consiste en ponerlas en 
práctica en situaciones complejas, en contextos de la 
vida cotidiana que exijan ir perfeccionando dichas capa-
cidades. A la hora de definir las habilidades científicas, 
Furman y Podestá (2010) refieren que son “capacidades 
complejas relacionadas con los modos de pensar de las 
ciencias naturales. […] van más allá de lo escolar y son 
fundamentales para la vida” (p. 44). Estas autoras han 
definido una serie de habilidades, entre ellas:

• La observación y descripción
• La formulación de preguntas investigables
• La formulación de hipótesis y predicciones
• El diseño y la realización de experimentos
• La formulación de explicaciones teóricas
• La comprensión de los textos científicos y la bús-

queda de información
• La argumentación

Por tal motivo, su desarrollo no se genera de manera 
instintiva, sino que se debe enseñar. Es aquí donde la 
escuela es fundamental para situar las bases del cono-
cimiento científico como producto y proceso. Para el 
Ministerio de Educación Nacional, es evidente que los 
estudiantes son poseedores de una gran capacidad de 
asombro gracias a su curiosidad, a sus cuestionamientos 
y al interés natural frente a lo que los rodea. Este último 
es un pilar fundamental para que, desde edades tempra-
nas, el docente pueda estimular y orientar la formación 
científica. A medida que se progresa en el aprendizaje, 
se hacen más complejas las preguntas, las hipótesis y 

las conjeturas de los estudiantes, pues se relacionan con 
sus conocimientos preexistentes, que son más amplios y 
dependen de aportes de diferentes áreas. Así, para que la 
escuela sea un lugar para formar científicos, es necesario 
que los estudiantes se enfrenten a preguntas y proble-
mas, vivencien los procesos de indagación y búsqueda 
de soluciones, consideren diferentes puntos de vista y 
comuniquen sus experiencias, hallazgos, conclusiones, 
confronten los resultados y sean capaces de responder 
por sus acciones (men, 2004).

En este sentido, Furman (2016) menciona que dichas 
habilidades logran desarrollarse o estancarse depen-
diendo del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
emplee el docente, teniendo este un papel fundamental 
en la estimulación, motivación y actitud generada en el 
aula de clase. A partir de lo expuesto, surge la necesidad 
de indagar en el contexto educativo cómo se encuentran 
actualmente los estudiantes en cuanto a las competen-
cias científicas, en especial, en las habilidades de iden-
tificar variables y asociar preguntas a un experimento o 
situación problema.

En Colombia, a nivel regional y local son diversas las 
investigaciones que aluden a la necesidad de investigar 
el nivel de las habilidades científicas. Por ejemplo, en 
el trabajo de Sosa y Dávila (2019), se identificaron las 
estrategias de enseñanza utilizadas en el área de ciencias 
naturales, su contribución al desarrollo de habilidades 
científicas y la aplicación de estrategias de enseñanza 
por indagación. El valor de este trabajo consiste princi-
palmente en el análisis de los resultados académicos y 
pruebas Saber. De ahí que el análisis de pruebas inter-
nas y externas de la institución conllevan la revisión de 
los planes, la pedagogía y didáctica utilizada específica-
mente en los grados de formación inicial, de tal manera 
que se pueda intervenir en ellos con el fin de mejorar su 
aprendizaje.

En relación con las habilidades científicas, Areiza y 
Correal (2018) destacan dentro de sus conclusiones que 
las habilidades de pensamiento científico en los prime-
ros años escolares se pueden desarrollar y potenciar 
con base en la propuesta metodológica Enseñanza de 
la Ciencias Basada en la Indagación (ecbi) (p. 56). Estas 
habilidades permiten al niño realizar procesos de orga-
nización y comprensión donde puede organizar ideas, 
realizar semejanzas, establecer estructuras y relacio-
nes, garantizando un aprendizaje más significativo. Por 
lo tanto, se deben fortalecer las bases del pensamiento 
científico, para que estas se potencien a lo largo de 
la vida escolar, dado que, a partir de los 3 a 8 años de 
edad es donde los niños empiezan a descubrir y que-
rer explorar el mundo que los rodea (Furman, 2016).  
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Finalmente, las problemáticas evidenciadas nos invitan 
a actuar incorporando nuevas propuestas curriculares, 
estrategias didácticas y herramientas que contribuyan 
al desarrollo de las habilidades científicas en los estu-
diantes, y que logren ampliar la visión de la educación 
científica no solo en el aula de clase sino en su contexto 
y vida cotidiana.

La búsqueda bibliográfica, el análisis documental reali-
zado y la experiencia como docentes llevaron a las auto-
ras a plantear el objetivo general: diagnosticar el estado 
de las habilidades científicas relacionadas con el área 
de ciencias naturales. El presente artículo muestra en 
detalle el desarrollo de dicho diagnóstico y la triangu-
lación de los datos relativos a la habilidad científica. En 
primer lugar, se expone la identificación de variables, y 
en segundo lugar, se aborda la asociación de una pre-
gunta a un experimento o a una situación problema.

Metodología
Teniendo en cuenta los objetivos de nuestra investigación, 
se adopta un enfoque cualitativo que favorece la reali-
dad del docente en el aula, buscando la interpretación y 
la transformación de un grupo educativo. Según Taylor 
y Bodgan (1987), “se refiere en su más amplio sentido 
a la investigación que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, y 
la conducta observable” (p. 20). No obstante, para Flick 
(2007), “la investigación cualitativa se orienta a analizar 
casos concretos en su particularidad temporal y local, y 
a partir de las expresiones y actividades de las personas 
en sus contextos locales” (p. 24). Es decir, la investigación 
cualitativa no se limita a los datos descriptivos, sino que 
analiza en detalle un hecho concreto en un contexto.

A la vez, se consideró el método de investigación-acción 
para el desarrollo de esta propuesta, pues se cuenta con 
la autorización previa del centro educativo lipal y el con-
sentimiento informado por parte de los padres de familia 
del estudiantado, ya que una de las investigadoras es la 
docente de aula del grado tercero. Por lo tanto, ella pro-
porciona la información, las actividades y estrategias de 
diagnóstico acerca de las habilidades científicas con el 
fin de solucionar o remediar las posibles problemáticas. 
Las actividades diagnósticas se desarrollan específica-
mente en las horas de clase del área de ciencias natu-
rales y el proyecto agroecológico.

Para llevar a cabo este estudio, se realiza una primera 
actividad diagnóstica donde se analizan los resultados 
obtenidos en las pruebas externas, específicamente 
en las competencias del área de ciencias naturales. 
Se visualizan los resultados en detalle mediante la 

herramienta digital de Martes de Prueba que ofrece la 
empresa Milton Ochoa.

Milton Ochoa, Expertos en evaluación, es una 
empresa comprometida con la educación de Colom-
bia, que trabaja para ser parte del apoyo al proceso 
académico bajo las directrices que plantea el men en 
la búsqueda de mejores resultados a corto, mediano 
y largo plazo. Ofrece el instrumento de evaluación 
titulado ‘Martes de Prueba Gold’, ideal para evaluar 
los aprendizajes contenidos en los Estándares bási-
cos de competencia a través de los ejes articuladores. 
Se compone de preguntas construidas bajo el Diseño 
centrado en evidencias, que cuenta con el respaldo 
del grupo de investigación Ceinfes, avalado por Min-
ciencias. (Ochoa, 2020)

A su vez, para dar validez a dicho diagnóstico, se consi-
deró la realización de dos actividades para desarrollar 
en el aula de clase, entre ellas: actividades con situa-
ciones experimentales vivenciales y situaciones pro-
blema. Dichas actividades están complementadas con 
preguntas abiertas, cerradas, de selección múltiple y de 
tipo escala Likert con el objetivo de identificar el nivel 
de habilidades científicas que tienen los estudiantes del 
grado tercero, específicamente en reconocer qué varia-
bles permiten medir un fenómeno o experimento y aso-
ciar preguntas a un experimento o situación problema.

Las dos actividades fueron elaboradas específicamente 
para esta investigación. La versión inicial fue revisada 
por una experta, la doctora en educación Carol Mildred 
Gutiérrez de la Universidad del Valle, quien también 
forma parte del grupo de investigación en didáctica 
de las ciencias de la Universidad del Tolima. Se eligió 
teniendo en cuenta dos parámetros: la idoneidad del 
maestro y la cercanía, dado que es integrante del grupo 
de investigación de la asesora de la tesis. La retroalimen-
tación del experto permitió reformular algunas pregun-
tas y momentos de las actividades.

La versión final de la primera actividad plantea dos situa-
ciones experimentales. Cada situación comprende acti-
vidades y preguntas que deben realizar los estudiantes, 
entre ellas preguntas abiertas y de selección múltiple. 
La segunda actividad consiste en analizar situaciones 
problema o experimentales. Cada situación contiene 
tres opciones de respuesta de tipo escala Likert para 
cuestionar a los estudiantes sobre su nivel de acuerdo, 
desacuerdo o indecisión en una situación o experimento. 
Las respuestas se clasificaron de la siguiente manera: 
“de acuerdo” indica que la afirmación es correcta, “inde-
ciso” indica que no sabes la respuesta, “en desacuerdo” 
indica que la afirmación es incorrecta.
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Se hizo uso del software gratuito de administración de 
encuestas, formularios de Google, que nos permite obte-
ner estadísticas y gráficas según las respuestas de los 
estudiantes. Para la presentación de las dos actividades 
en el aula, se solicitó a los estudiantes que ejecutaran 
las situaciones experimentales y respondieran a las pre-
guntas con conciencia y sin ayuda externa, indicándoles 
que no era un ejercicio evaluativo.

Finalmente, se realiza la triangulación de los datos apor-
tados por las distintas actividades diagnósticas. Esto se 
hace con dos fines: para validar los datos obtenidos de 
las diferentes fuentes y para complementar descriptiva-
mente los datos obtenidos con las técnicas de nuestro 
enfoque cualitativo. En primer lugar, se presenta la trian-
gulación de los datos relativos a la habilidad científica 
de identificar variables, y en segundo lugar, se expone la 
triangulación de los datos relativos a la habilidad cientí-
fica de asociar una pregunta a un experimento o a una 
situación problema.

Análisis de resultados y discusión
El análisis de los resultados se realiza mediante la trian-
gulación de las diferentes fuentes: el análisis de pruebas 
externas (Martes de Prueba) y el análisis de las activi-
dades desarrolladas en el aula de clase, incluyendo la 
ejecución de situaciones experimentales y situaciones 
problemas acompañadas de un test de preguntas cerra-
das, abiertas y de tipo escala Likert. Estas evidencias se 
encuentran en las carpetas de trabajo de los estudiantes, 
tanto de forma física como virtual.

En primer lugar, se presenta la triangulación de los datos 
relativos a la habilidad científica de identificar variables, 
y en segundo lugar, se expone la triangulación de los 
datos relativos a la habilidad científica de asociar una 
pregunta a un experimento o a una situación problema.

Cabe destacar que las categorías con respecto al análi-
sis de la triangulación emergen del objetivo planteado: 

diagnosticar el estado de las habilidades científicas rela-
cionadas con el área de ciencias naturales.

Triangulación de los datos sobre la habilidad científica: 
identificar variables en un experimento o situación 
problema. Existe concordancia entre los datos prove-
nientes de las tres fuentes. Sin embargo, en las tres 
fuentes persiste la dificultad de identificar variables en 
un experimento o situación problema. Por una parte, 
los resultados aportados por la primera actividad de 
situaciones experimentales con preguntas cerradas y 
abiertas evidencian claramente que los estudiantes no 
comprenden el significado de la descripción de variable 
que aparece acompañando la pregunta. Por lo tanto, se 
concluye que los estudiantes presentan dificultad en la 
habilidad de reconocer variables.

El análisis realizado a las estadísticas arrojadas por 
las pruebas externas (figura 1 y tabla 1) revela que 
los estudiantes del grado tercero presentan ciertas 
dificultades para desarrollar tareas como reconocer 
cuáles variables permiten medir un fenómeno o exper-
imento y asociar una pregunta a un experimento o a 
una situación problema. Por lo tanto, la competencia 
disciplinar metodológica que posee mayor desvia-
ción estándar es la indagación, con un promedio del 
26,88 %. Este hecho indica que los datos están distribui-
dos de manera heterogénea y sugiere que se encuen-
tran dispersos respecto a la media, la cual tiene una 
estimación del 68,6 %, un valor bajo para el promedio 
esperado en dicha competencia. Estos resultados dem-
uestran un desempeño mínimo en los componentes de 
entorno físico, tecnología y sociedad.

A causa de estas debilidades, surgen también otras difi-
cultades a la hora de involucrar la comprensión de los 
diversos fenómenos y explicarlos a través de los cono-
cimientos requeridos para la exteriorización de las rep-
resentaciones mentales, tales como la capacidad de 
relacionar, explicar, inferir y discernir.
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Figura 1. Resultados nacional, departamental, municipal y plantel por cada competencia evaluada

Fuente: Ochoa (2020).

Tabla 1. Resultados nacional, departamental, municipal y plantel por cada competencia evaluada

Nacional Departamento Municipio Plantel
Materia Competencia Prom Desv Prom Desv Prom Desv Prom Desv

Ciencias naturales Explicación de fenómenos 84,1 24,94 86,72 23,28 85,6 25,88 79,08 22,96

Ciencias naturales Indagación

Ciencias naturales Uso comprensivo del 
conocimiento científico

Fuente: Ochoa (2020).

De acuerdo con lo anterior, el área de ciencias natura-
les comprende tres competencias: explicación de fenó-
menos, uso comprensivo del conocimiento científico 
e indagación. Dentro de esta última competencia, los 
estudiantes deben desarrollar habilidades científicas 
como el registro de observaciones de forma organi-
zada sin alteraciones, identificar el mejor título para un 
experimento, asociar una pregunta a un experimento o 
situación problema e identificar variables en un expe-
rimento o situación problema, entre otras. Las dos últi-
mas habilidades mencionadas son las investigadas en 
el presente trabajo.

En cambio, los resultados de la segunda actividad con 
preguntas de tipo escala Likert son contradictorios, ya 
que en su gran mayoría reflejan resultados favorables y 
señalan la capacidad que poseen los estudiantes para 
identificar variables. Sin embargo, se infiere que la 
estructura del tipo de preguntas empleadas, donde se 
proporciona una afirmación al estudiante y él debe res-

ponder en las escalas de acuerdo, en desacuerdo, inde-
ciso, ocasiona que no se requiera un alto nivel de análisis 
por parte de los estudiantes, dado que las respuestas 
se encuentran incluidas. Esto hace que los resultados 
se vean desviados o sesgados; además, la contextuali-
zación de la tarea influye en el grado de éxito al llevarla 
a cabo. De igual manera, se deduce que al formular las 
preguntas, corresponden a un nivel de dificultad bajo, 
lo que permitió establecer el nivel de desempeño en el 
que se encuentran los estudiantes.

Por lo tanto, Furman y Podestá (2010) sostienen que 
“discriminar entre qué factores modificó y cuáles dejó 
iguales es un elemento fundamental a la hora de dise-
ñar un experimento válido” (p. 94). De acuerdo con esta 
afirmación, como docentes, en un principio podemos 
proporcionar a nuestros estudiantes un experimento 
ya armado y explicar la lógica del paso a paso; poste-
riormente, cuando ellos tengan la destreza, podemos 
pedirles que sean ellos quienes decidan las variables que 
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den respuesta al experimento. No basta con explicarles 
a los estudiantes las condiciones de un experimento; 
debemos exponerlos a diferentes situaciones en las que 
ellos se involucren y logren descubrir dichas variables a 
través de su propia experiencia.

La concordancia entre las dos fuentes del análisis de las 
pruebas externas y la actividad número dos de preguntas 
abiertas y cerradas confirma la tendencia de la debilidad 
que persiste en los estudiantes para identificar variables. 
En relación con la habilidad de identificar variables en 
las actividades mencionadas, las cuales requieren un 
proceso cognitivo de orden superior, se observa un 
desempeño bajo generalizado, ya que muy pocos estu-
diantes fueron capaces de responder correctamente de 
acuerdo con los criterios utilizados.

Por el contrario, en una de las tres actividades diagnós-
ticas se observó homogeneidad en la capacidad que 
tienen los niños para identificar variables, ya que este 
proceso requería de una actividad cognitiva de orden 
inferior, mediante la estructura de la actividad y el test de 
escala tipo Likert. La mayoría de los estudiantes pudie-
ron realizar la tarea planteada de manera exitosa, lo 
que permite concluir de forma coherente con los datos.

En estos términos, Harlen (2011) señala que “desarro-
llar ideas sobre la ciencia requiere conocimientos de 
las habilidades que implica la indagación científica, 
pero conocer las habilidades no es lo mismo que saber 
usarlas” (p. 40). En relación con la aseveración anterior 
y contrastando con la experiencia en el aula de clase, es 
común encontrar estudiantes que conocen y desarrollan 
las habilidades científicas siempre y cuando se les pro-
porcionen las herramientas, la información y el proceso 
a seguir. Sin embargo, presentan dificultades al ejecutar-
las de manera autónoma, especialmente cuando deben 
proponer, construir, criticar y preguntar.

Por lo tanto, es indispensable que los estudiantes com-
prendan el concepto de variables desde temprana edad 
y logren identificarlas en una situación dada, lo que 
puede hacer visible su comprensión en un proceso más 
complejo, como el diseño de experimentos. Deben tener 
claridad sobre las características que desean modificar o 
que permanecen constantes. De acuerdo con lo anterior, 
Furman y Podestá (2010) afirman que,

para comenzar a diseñar un experimento, hay que pen-
sar en lo que se conoce como el tratamiento por aplicar 
o el factor que modificaremos para ver su efecto sobre 
la variable que se ha de medir. Esto vale tanto para los 
experimentos planteados por el docente como para 
los propuestos por los alumnos. (p. 93)

Es evidente que los estudiantes de tercer grado no cuen-
tan con el desarrollo de estas habilidades; por ende, se 
hace necesario su apropiación para poder potenciarlas.

El aprendizaje es más visible y cobra un mayor sentido 
cuando planteamos a los estudiantes situaciones con-
textualizadas y concretas para poder ver su resultado. 
Este requiere confirmar o refutar una hipótesis o analizar 
datos para proponer una pregunta o corroborar si fun-
ciona la experiencia. Teniendo en cuenta los resultados, 
se destaca la necesidad imperante de permitir a los estu-
diantes pensar en cómo podría desarrollarse el diseño 
de la experimentación en lugar de realizar la experimen-
tación mediante la manipulación de materiales. Esto “les 
permitirá inferir qué condiciones influyen para obtener 
los resultados esperados” (Harlen, 2008, p. 16).

Triangulación de los datos sobre la 
habilidad científica: Asociar preguntas a un 
experimento o situación problema.

Para este aspecto, existe una concordancia media entre 
los datos provenientes de la primera actividad con pre-
guntas abiertas y cerradas, y los datos aportados por la 
prueba externa. Los ejercicios diagnósticos muestran 
dos tendencias en la capacidad para asociar preguntas 
a un experimento o situación problema. Por una parte, 
los datos obtenidos por la prueba externa evidencian un 
promedio bajo para la habilidad científica en mención, 
teniendo en cuenta que las preguntas que se plantean 
son de selección múltiple con única respuesta.

En la primera actividad experimental con preguntas 
abiertas y cerradas, la afirmación se encuentra pre-
sente, pues los estudiantes demuestran dificultad en el 
momento de formular o proponer preguntas a un expe-
rimento. No obstante, en su gran mayoría se les facilita 
asociar una pregunta a un experimento. Analizando 
dicha tendencia, Furman y Podestá (2010) afirman que 
“el desafío será no solo estimular el hábito de hacer pre-
guntas para que no se pierda, sino enseñar, paulatina-
mente, a formular preguntas en relación con los temas 
que aprenden y, sobre todo, a elaborar preguntas inves-
tigables” (p. 80).

En cambio, los resultados de la segunda actividad y el 
test de tipo escala Likert muestran una discrepancia con 
respecto a la primera actividad con preguntas abiertas 
y cerradas, y los resultados de la prueba externa. Las 
contradicciones se observan ampliamente en el test 
de escala Likert, dado que las preguntas son cerradas y 
facilitan al estudiante la elección. Según Furman (2016), 
“pensar científicamente también implica ser conscientes 
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de qué sabemos y cómo lo sabemos” (p. 18), por lo que 
de allí surge la necesidad de permitir al estudiante argu-
mentar, justificar y hacer visibles sus ideas mediante la 
formulación de preguntas. Para alcanzar este objetivo, 
es imprescindible el papel del docente como orienta-
dor y proveedor de las herramientas necesarias para 
que el estudiante sea quien se cuestione, dejando de 
lado la acción típica de que el docente es quien genera 
las preguntas. 

La evidencia global de los resultados sugiere que los 
docentes de ciencias naturales deben seguir poten-
ciando la habilidad científica de asociar preguntas a una 
situación problema o a un experimento. Pero a su vez, 
deben asumir el reto de motivar y acercar, a través de 
estrategias, a los estudiantes para que sean ellos mismos 
quienes puedan generar o formular dichas preguntas. 
En este sentido, Furman y Podestá (2010) lo ratifican al 
indicar que “enseñar a formular preguntas implica que 
podamos identificar y compartir con los alumnos las 
preguntas detrás de los temas que estamos enseñando, 
construyendo un ritual que siempre esté presente en 
las clases de ciencias” (p. 79). Por lo tanto, es necesario 
que el desarrollo de estas ideas se ejecute en el aula de 
clase. Es evidente que para los estudiantes les es más 
difícil plantear, formular y proponer que hacer la elec-
ción cuando el profesor les proporciona las opciones o 
toda la información.

Conclusiones
A partir de la triangulación de los datos provenientes del 
análisis de pruebas externas, la actividad de aula con 
situaciones experimentales acompañada de preguntas 
cerradas y abiertas, y la segunda actividad con el test de 
tipo escala Likert, nos permitieron diagnosticar el nivel 
de las habilidades científicas que tienen los estudiantes 
en cuanto a identificar variables y asociar preguntas a un 
experimento o situación problema, identificando las que 
presentan mayor dificultad y, por ende, un nivel de desem-
peño bajo. Los análisis de las actividades empleadas cum-
plieron con el objetivo propuesto, proporcionando datos e 
información que sirven como punto de partida para poder 
realizar acciones y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
que conlleven la mejora continua y el fortalecimiento de 
dichas habilidades científicas en los estudiantes del grado 
tercero del liceo infantil Puertas a la Lectura.

Se presentan las tendencias derivadas para la primera 
y segunda habilidad científica. En cuanto a la primera 
habilidad científica, se concluye que es notoria la dificul-
tad que presentan los estudiantes al momento de reali-
zar tareas relacionadas con la identificación de variables 
en un experimento o situación problema. En su mayoría, 

no logran comprender el significado de variable. De ahí 
que sea necesaria la intervención con los estudiantes 
desde edades tempranas, con el fin de lograr la apropia-
ción del concepto y que estén en la capacidad de aplicar-
los en procesos que requieran mayor complejidad. Por lo 
tanto, la parte vivencial en el aula permite la interacción 
y experimentación entre los estudiantes, pero estas no 
son suficientes, salvo que ellos tengan la oportunidad 
de volver sobre su experiencia y representarla de nuevo. 

Por su parte, Neira (2021) establece que, en la actualidad, 
la actividad experimental se enfoca en complementar 
las clases teóricas y no se encuentra orientada a la reso-
lución de problemas. Es decir, aunque la experimenta-
ción como estrategia de aprendizaje ha cobrado gran 
relevancia, continúa ejecutándose como una receta, 
de la cual no se puede omitir ningún paso y siempre se 
obtiene el resultado esperado. No obstante, este pro-
ceso requiere de una retroalimentación constante que 
le permita al estudiante la reconstrucción de su propio 
aprendizaje, dado que la educación del presente siglo 
enfrenta nuevos desafíos. Por lo tanto, la escuela debe 
formar personas con capacidades para la comprensión 
y la explicación de fenómenos y situaciones problema 
de su propio contexto. En este sentido, la educación en 
ciencias debe fomentar en los niños y jóvenes, según 
Furman (2016), “la posibilidad de vivir en carne propia 
el proceso mismo de investigar el mundo” (p. 32).

Para la habilidad de asociar preguntas a un experimento 
o situación problema, los ejercicios diagnósticos mues-
tran dos tendencias, ya que los estudiantes demuestran 
dificultad en el momento de formular o proponer pre-
guntas a un experimento. No obstante, en su mayoría 
se les facilita asociar una pregunta a un experimento. 
Dichas contradicciones se observan cuando se les pro-
porcionan preguntas cerradas, facilitándoles al estu-
diante la elección. Como resultado, se sugiere que los 
docentes de ciencias naturales sigan potenciando dicha 
habilidad, pero a su vez, asuman el desafío de motivar y 
acercar a los estudiantes a la tarea de formular pregun-
tas, ya que los resultados reflejan la debilidad que existe 
al plantear, proponer y formular preguntas investigables.

En la medida en que se les ofrezcan a los estudiantes 
mayores oportunidades de generar preguntas, empe-
zarán a responderlas o comprobarlas mejor, y, de forma 
inevitable, surgirán nuevos cuestionamientos, hecho 
que facilita de una u otra manera la asociación de pre-
guntas a una situación determinada. Por lo tanto, si los 
estudiantes logran identificar la pregunta correspon-
diente, se requiere utilizar más estos ejercicios para que 
adquieran la habilidad de preguntar. Al respecto, Harlen 
(1989) refiere que
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hay que reafirmar aquí la importancia de las pregun-
tas de cualquier tipo formuladas por los niños cuando 
se discute un tipo especial de problema […]. Para el 
aprendizaje de los niños es importante que se susci-
ten gran cantidad de cuestiones, incluso las no muy 
correctamente expresadas y las que resultan vagas 
en exceso, porque las preguntas constituyen el medio 
por el que el niño puede enlazar unas experiencias 
con otras, facilitándole la construcción de su propia 
imagen del mundo. (p. 104)

Indiscutiblemente, es evidente que los estudiantes cuen-
tan con limitadas habilidades científicas y estrategias 
de aprendizaje como un medio para la construcción del 
conocimiento científico. Asimismo, presentan dificul-
tades para apropiarse de los procesos de investigación, 
como, por ejemplo, observar los objetos de su entorno 
circundante, plantear preguntas y consultar información 
para dar posibles respuestas o soluciones mediante for-
matos escritos. Por consiguiente, se considera que en 
la escuela debe darse una transformación en cuanto a 
qué enseñar y cómo enseñar. Esta tiene la responsabili-
dad de orientar procesos que lleven a los estudiantes a 
comprender la naturaleza del conocimiento científico.

No cabe duda de que sigue siendo un desafío para los 
docentes desarrollar las habilidades científicas en los 
estudiantes desde sus primeros años de escolaridad. 
Si bien se cuenta con documentos de referencia y de 
actualización curricular, aún se evidencia la necesidad 
de implementar estrategias de enseñanza y aprendizaje 
que permitan acercar a los estudiantes a la ciencia, para 
que adquieran todas las habilidades y competencias y 
así puedan afrontar los retos de nuestro siglo.

Con base en las ideas anteriores, se sugiere la posibili-
dad de mejorar las habilidades científicas en ciencias 
naturales y lograr la formación de estudiantes con una 
comprensión profunda y amplia de lo que sabemos, de 
cómo lo sabemos y de los conocimientos epistémicos 
y procedimentales que guían la práctica de la ciencia 
(Osborne, 2014). Esto garantizará que asuman un papel 
protagónico en su proceso educativo y, como ciudada-
nos activos en la sociedad del conocimiento, tengan la 
capacidad de responder a los retos del siglo xxi.
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