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Resumen  

Indagar es una terea compleja que requiere del dominio y control de ciertas 

habilidades superiores que todo estudiante de posgrado debe poseer; sin embargo, 

es una actividad que no todos pueden desarrollar, ya que requiere de la apropiación 

de ciertas estrategias en su aprendizaje. Por lo tanto, el objetivo de la presente 

investigación consistió en determinar la relación que existe entre las estrategias de 

aprendizaje y las habilidades de indagación científica en los estudiantes de 

posgrado de una universidad de Lima, 2020.  El estudio fue no experimental, de tipo 

cuantitativo, alcance correlacional y corte transversal. La muestra estuvo constituida 

por 210 estudiantes de posgrado de educación, administración y psicología, a 

quienes se les aplicó la Escala de Habilidades de Indagación Científica de Román y 

Gallego (2008) y la escala de estrategias de aprendizaje Flores (2015). Los 

resultados obtenidos dejaron en evidencia que, existe relación estadísticamente 

significativa moderada entre las estrategias de aprendizaje y las habilidades de 

indagación científica en los estudiantes de posgrado; es decir, mayor uso de 

estrategias de aprendizaje, mejores habilidades de indagación.  

Palaras clave: habilidades de indagación, estrategias de aprendizaje, 

posgrado, educación. 



x 

Abstract   

Inquiry is a complex task that requires mastery and control of certain superior 

skills that every postgraduate student must possess; however, it is an activity that 

not everyone can develop, since it requires the appropriation of certain strategies in 

their learning. Therefore, the objective of this research was to determine the 

relationship between learning strategies and scientific research skills in postgraduate 

students of a university in Lima, 2020. The study was non-experimental, quantitative, 

correlational scope and cross-section. The sample consisted of 210 postgraduate 

students in education, administration, and psychology, to whom the Román and 

Gallego Scientific Inquiry Skills Scale (2008) and the Flores learning strategies scale 

(2015) were applied. The results obtained showed that there is a statistically 

significant relationship between learning strategies and scientific inquiry skills in 

postgraduate students; that is, greater use of learning strategies, better inquiry skills. 

Keywords: inquiry skills, learning strategies, postgraduate, education. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Identificación del problema 

La educación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de cualquier 

país. En este contexto, la investigación se posiciona como un factor clave para 

mejorar la calidad educativa (Murillo y Martínez, 2019), especialmente en naciones 

en vías de desarrollo, donde se convierte en un elemento crucial para reducir la 

pobreza y la desigualdad (Muñóz, Canabal y Hernández, 2017). Por lo tanto, es 

beneficioso fomentar y desarrollar habilidades de indagación en todos los niveles 

educativos, ya que estas contribuyen al pensamiento crítico, la abstracción y la 

generación de nuevos conocimientos (Díaz, 2021). 

Además, en el ámbito de las ciencias, es fundamental promover aprendizajes 

significativos y contar con técnicas y estrategias didácticas innovadoras que faciliten 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Sabando, Maldonado y Acevedo, 2017). Sin 

embargo, la falta de uso o la limitada aplicación de estrategias de aprendizaje 

dificultan esta actividad, limitándola a un mero conocimiento estático que no se pone 

en práctica. 

Según Sosa y Dávila (2019), el problema radica en los docentes, quienes se 

centran únicamente en impartir conocimientos y descuidan la motivación, la 

creatividad, la racionalidad y la innovación. Además, carecen de una visión clara 

sobre el uso de estrategias de enseñanza, no tienen una definición específica y 

poseen escaso conocimiento sobre las habilidades de indagación. Como 
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consecuencia, los estudiantes aprenden bajo un paradigma equivocado que no solo 

dificulta su proceso de aprendizaje, sino que también les impide desarrollar un 

pensamiento crítico, inferir e investigar por sí mismos. 

En América Latina, según Houssay (2021), muchos países enfrentan 

dificultades en el avance de la investigación científica debido a la falta de recursos 

humanos con habilidades científicas y tecnológicas acordes al avance del 

conocimiento y la tecnología (Díaz-Canel, 2021). Por lo tanto, es oportuno que se 

reorienten las prioridades en el ámbito educativo, especialmente en la enseñanza de 

las ciencias, para garantizar una formación científica más sólida y adaptada a las 

demandas del mundo actual (Púñez, 2019). 

En el ámbito de la educación superior, es responsabilidad de las 

universidades fortalecer la incorporación de la investigación científica en todos sus 

procesos educativos (Reyes y Salado, 2019). Sin embargo, la falta de docentes 

especializados en educación, la escasez de catedráticos con grado académico, la 

falta de capacitación e innovación, la desmotivación y las limitaciones económicas, 

así como el desconocimiento de estrategias de aprendizaje, inhiben el desarrollo de 

la indagación (Martínez y Perales, 2017). 

Naranjo (2019) sostiene que las competencias investigativas se desarrollan a 

través de las prácticas pedagógicas (estrategias de aprendizaje) implementadas en 

el aula. En otras palabras, la investigación contribuye a cerrar la brecha entre la 

teoría y la práctica, lo cual es esencial en el nivel de posgrado, donde los 

estudiantes deben adquirir una comprensión profunda de la investigación 

interdisciplinaria y mejorar su ejecución (Szostak, 2019). 
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En resumen, a pesar de encontrarse en un nivel educativo superior, los 

estudiantes de posgrado enfrentan serias dificultades en la investigación. Como 

resultado, muchos de ellos finalizan sus estudios de maestría sin obtener el grado, 

debido a que el proceso les resulta complejo y laborioso, requiriendo un gran 

esfuerzo. Además, durante su estancia en las aulas, las prácticas docentes no han 

sido las más adecuadas en cuanto al uso de estrategias de aprendizaje. En relación 

a lo expuesto anteriormente, este estudio tiene como objetivo principal investigar la 

relación entre las habilidades de investigación y las estrategias de aprendizaje, 

planteando la siguiente pregunta científica:1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

 ¿Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y las 

habilidades de indagación científica en los estudiantes posgrado de una 

universidad privada de Lima, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

 ¿Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de 

información y las habilidades de indagación científica en los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020? 

 ¿Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de 

información y las habilidades de indagación científica en los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020? 

 ¿Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de 

información y las habilidades de indagación científica en los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020?  
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1.3. Justificación 

A nivel teórico, la presente investigación se basa en la revisión de diversos 

estudios que examinan la relación entre las habilidades de indagación y las 

estrategias didácticas, lo cual contribuirá a la generación de nuevos conocimientos 

en este campo. A nivel metodológico, se emplearon dos instrumentos validados 

para medir las variables en cuestión, lo que permitió diseñar un plan de mejora y 

determinar el grado de relación entre las habilidades de indagación y las estrategias 

de aprendizaje, basándose en otros estudios correlacionales. 

En términos prácticos, este estudio ofrece una valiosa contribución al 

desarrollo de la investigación y la mejora del aprendizaje a través del uso de 

estrategias de aprendizaje. Asimismo, permitirá a los docentes conocer, desarrollar 

y aplicar estrategias relevantes para fortalecer las habilidades de indagación en los 

estudiantes. A nivel social, los resultados de este estudio beneficiarán a la 

institución, ya que la calidad de la educación se verá mejorada gracias a la 

implementación de estrategias de aprendizaje. Como resultado, los estudiantes 

estarán más capacitados y empoderados para llevar a cabo investigaciones. 

1.4. Objetivos de la investigación 

14.1. Objetivo general. 

 Determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y las 

habilidades de indagación científica de los estudiantes posgrado de una 

universidad privada de Lima, 2020.  

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Determinar la relación entre las estrategias de adquisición de información 

y las habilidades de indagación científica de los estudiantes posgrado de 

una universidad privada de Lima, 2020 
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 Determinar la relación entre las estrategias de codificación de 

información y las habilidades de indagación científica de los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020 

 Determinar la relación entre las estrategias de recuperación de 

información y las habilidades de indagación científica de los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Marco filosófico 

La vasta naturaleza, visible e invisible, fue extendida por Dios ante el hombre 

como un llamado a la curiosidad y la investigación. Mediante el desarrollo de 

habilidades indagatorias, el ser humano se acerca y persevera en estas actividades, 

las cuales alimentan y sostienen su espíritu inquisitivo. 

Dios, como el Creador, posee características fundamentales como la 

originalidad, la creatividad y un poder supremo para transformar la nada en algo 

existente. En ese sentido, la primera tarea que Dios encomendó al hombre fue la de 

investigar, explorar, indagar, cuestionar, preguntar y conocer, con el objetivo de 

ampliar su conocimiento y comprensión. 

La investigación científica tuvo un papel fundamental en la Escuela del Edén, 

donde se contaba con abundantes recursos naturales. Estas actividades permitían 

al hombre desarrollar habilidades de indagación, las cuales incluían actitudes y 

destrezas propias de un investigador, y lo conducían a descubrir conocimientos que 

lo llevaban a reflexionar sobre la obra del Creador. 

A través de la exploración de la naturaleza y el ejercicio de la investigación, el 

hombre se adentraba en un proceso de descubrimiento y comprensión del mundo 

que lo rodeaba. Estas experiencias le permitían apreciar la grandeza y la sabiduría 

de Dios reflejada en su creación, despertando en él un profundo sentido de 

admiración y gratitud. 
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Así, desde tiempos inmemoriales, la investigación y la indagación han sido 

vehículos a través de los cuales el hombre busca comprender y apreciar la maravilla 

de la creación divina. En la actualidad, estas habilidades siguen siendo 

indispensables para el avance del conocimiento humano y el desarrollo de 

soluciones a los desafíos que enfrentamos como sociedad. 

2.2. Antecedentes 

2.2.1. Antecedentes internacionales. 

Navarro et al. (2020) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de 

proporcionar herramientas para la enseñanza y el aprendizaje, reconociendo que 

ambos son determinantes en la formación de investigadores comprometidos con la 

responsabilidad social y el desarrollo humano. El estudio se basó en una revisión 

sistemática de publicaciones relevantes. Los resultados obtenidos indicaron que las 

estrategias didácticas son útiles para desarrollar habilidades críticas, comprender la 

complejidad de problemas científicos específicos, asimilar una cultura científica 

acorde con la formación teórica y el entorno sociocultural, y fomentar la interacción 

con otros investigadores, promoviendo el trabajo en equipo, la comunicación, la 

empatía y el respeto. 

Roque, Alonso y Maldonado (2019) llevaron a cabo un estudio en Ecuador 

con el objetivo de determinar el nivel de satisfacción de los docentes involucrados 

en la implementación de una estrategia de investigación científica e innovación 

tecnológica en la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de 

la Universidad Nacional de Chimborazo. El estudio utilizó un enfoque mixto y un 

diseño cuasiexperimental. La población de estudio consistió en 57 profesores, de los 

cuales 34 formaron parte de la muestra. El diagnóstico proporcionó los elementos 

para el diseño de una estrategia de conducción y ejecución del proceso de 
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investigación. Utilizando la técnica de Iadov, se determinó que el índice de 

satisfacción grupal fue "satisfactorio". 

Florez-Nisperuza y De la Ossa Albis (2018) llevaron a cabo un estudio en 

Colombia con el objetivo de determinar qué metodología de enseñanza tiene mayor 

influencia en el aprendizaje del concepto de densidad como propiedad de la materia, 

y cómo se relaciona esto con los niveles de indagación alcanzados por los equipos 

que realizaron las prácticas de laboratorio. El estudio fue de naturaleza cuantitativa, 

con un diseño cuasiexperimental transversal que incluyó pruebas previas y 

posteriores a la intervención. Los resultados mostraron que la indagación científica 

mejora el aprendizaje del concepto de densidad en comparación con la metodología 

de contraste, con promedios de (10.59) y (8.18) respectivamente, respaldados 

estadísticamente por la prueba t, con un nivel de significancia de 0.017. Además, se 

encontró que el equipo de laboratorio con un mayor nivel de indagación obtuvo un 

mejor promedio de aprendizaje. 

Tecpan y Hernández (2017) llevaron a cabo un estudio en Chile con el 

objetivo de familiarizar a los futuros profesores de física con las características y 

beneficios del enfoque centrado en el estudiante. Se diseñó una propuesta didáctica 

que se implementó en la formación inicial de profesores de educación media en 

física y matemáticas en una universidad estatal chilena. Los resultados mostraron la 

necesidad de implementar un arquetipo propuesto por los propios estudiantes, que 

permitiera explicar un fenómeno físico. Además, se destacó la importancia de 

fortalecer las habilidades de razonamiento científico y argumentación, así como la 

identificación de variables y el diseño de experimentos para generar explicaciones 

integrales de los fenómenos físicos relacionados con el funcionamiento del 

arquetipo. 
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Por otro lado, Sabando, Maldonado y Acevedo (2017) llevaron a cabo un 

estudio en Chile con el objetivo de desarrollar estrategias y técnicas de aprendizaje 

centradas en la enseñanza de la ciencia utilizando la metodología de indagación 

(ABI, por sus siglas en inglés), con el fin de mejorar el rendimiento académico y 

desarrollar habilidades superiores en estudiantes de Pedagogía en Biología en la 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Esta experiencia 

se llevó a cabo en las actividades prácticas del curso de Ecología de Comunidades. 

Los resultados mostraron que la aplicación de una metodología basada en la 

indagación en el laboratorio de Ecología de Comunidades resultó en un mejor 

rendimiento académico de los estudiantes de Pedagogía en Biología en el área de 

las ciencias ecológicas en comparación con aquellos que aprendieron a través de 

una metodología tradicional. 

2.2.2. Antecedentes nacionales. 

Díaz (2021) llevó a cabo un estudio en Huacho con el objetivo de investigar la 

correlación entre las estrategias de aprendizaje y el desarrollo de las habilidades de 

indagación científica en estudiantes de quinto grado de secundaria en la institución 

educativa Coronel Pedro Portillo Silva en el año 2020. El estudio se realizó 

utilizando un enfoque descriptivo y un diseño no experimental. La muestra estuvo 

compuesta por 69 estudiantes de secundaria a quienes se les aplicaron dos 

cuestionarios sobre estrategias de aprendizaje y habilidades de indagación 

científica. Los resultados obtenidos mostraron una correlación directa y significativa 

entre las variables estudiadas. 

Por otro lado, Artadi (2019) llevó a cabo una investigación en Piura con el 

objetivo de fortalecer el dominio del enfoque de indagación científica y la 

alfabetización en docentes de la Institución Educativa Nº 20098, que es una escuela 
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multigrado ubicada en el caserío Ayar Cachi, en el valle de los incas, en la carretera 

Tambogrande Sullana, perteneciente a la UGEL de Tambogrande, Región Piura. La 

muestra estuvo compuesta por docentes de 1º a 6º grado. Se utilizaron varios 

instrumentos, como una bitácora para registrar la aplicación del microtaller, un 

cuaderno de campo y una ficha de observación. Los resultados mostraron que los 

avances fueron lentos y que el 85% de los participantes mostraron interés en 

mejorar su dominio del enfoque de indagación científica, ya que estaban 

acostumbrados a modelos tradicionales en la enseñanza de la ciencia y 

desconocían los procesos de alfabetización científica. 

Turpo et al. (2019) llevaron a cabo una investigación sobre el aprendizaje 

combinado (modalidad "normalizada") implementado en el ámbito formativo, 

principalmente en el nivel universitario, en Perú. Utilizando una técnica de 

recuperación de información llamada mapeo sistemático, analizaron 56 productos 

científicos (tesis y artículos) del repositorio digital, que evidenciaban el desarrollo de 

la investigación en el país. Los resultados mostraron una creciente producción 

científica y revelaron que la mayoría de los estudios se concentran en universidades 

públicas, especialmente en Lima. Además, destacaron que la producción científica 

se centra más en tesis que en artículos y se inclina hacia diseños de investigación 

cuantitativa y enfoques tecnopedagógicos del modelo combinado, que separa lo 

presencial y lo virtual, dejando de lado otras posibilidades de integración y 

convergencia. Estas dinámicas evolutivas se asemejan a los contextos 

latinoamericanos y se alejan de los modelos ibéricos, dado que están transitando 

hacia otras formas de enseñanza. 

Rojas (2018) llevó a cabo una investigación en Los Olivos con el objetivo de 

determinar el efecto de la indagación científica como estrategia en el desarrollo de la 
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competencia indaga de los estudiantes del cuarto año de secundaria en el área de 

ciencia, tecnología y ambiente de la I.E. 3080 "Perú Canadá", Los Olivos, en el año 

2017. El estudio se enmarcó en un enfoque explicativo y utilizó un diseño 

preexperimental. Se trabajó con una población de 78 estudiantes, y se empleó una 

ficha de observación para recolectar datos en un pretest y un postest. Los 

resultados obtenidos mostraron que la implementación de un taller de indagación 

científica en el área de ciencia, que involucra el desarrollo de habilidades científicas 

a través de sesiones interactivas y creativas, mejora el desarrollo de la competencia 

indaga en los estudiantes de cuarto grado de secundaria en el área de ciencia, 

tecnología y ambiente de la I.E. 3080 "Perú Canadá", Los Olivos, en el año 2017. 

Estos resultados fueron respaldados por los análisis estadísticos realizados (-4,914 

< -1,96), y se encontró un nivel de significancia estadística p < α (0,000 < 0,05). En 

conclusión, la indagación científica como estrategia tiene un efecto significativo en el 

desarrollo de la competencia indaga de los estudiantes. 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Indagación científica. 

2.3.1.1. Definición.  

Según el Consejo Nacional de Ciencia (1996), la indagación científica es una 

actividad multifacética que implica hacer observaciones, plantear preguntas, 

examinar libros y otras fuentes de información, utilizar herramientas para recopilar y 

analizar datos, proponer respuestas, explicaciones y predicciones, y comunicar los 

resultados (p. 23). 

Por otro lado, Windschitl, Thompson y Braaten (2008) describen la 

indagación científica como un proceso que involucra el planteamiento de 
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interrogantes sobre el mundo, la formulación de hipótesis, la recopilación y el 

análisis de datos, y la comunicación de los resultados. 

Muñoz, Franco y Blanco (2020) argumentan que la indagación científica 

implica la comprensión de métodos de naturaleza científica a través de estrategias 

didácticas que ayudan a desarrollar capacidades de indagación, construir 

significados, formular preguntas, comprender un tema y construir nuevos 

conocimientos. 

Flórez (2015) menciona que la indagación científica es una actividad que 

involucra la formulación de suposiciones, el pensamiento crítico y lógico, y la 

consideración de otras interpretaciones. 

Sosa y Dávila (2019) sostienen que esta actividad permite desarrollar 

habilidades autónomas de observación, formulación de preguntas, formulación de 

hipótesis y predicciones, y búsqueda de información. 

Por último, Nieves, González y Orozco (2018) concluyen que la indagación 

científica es un proceso que permite desarrollar habilidades para acceder a 

información y generar nuevos campos de conocimiento en las ciencias. 

2.3.1.2. Dimensiones de indagación científica. 

Según Flórez (2015), la indagación científica está constituida por 5 

dimensiones:  

2.3.1.2.1. Identificación de una pregunta o problema. 

El ser humano es curioso por naturaleza que tiene la capacidad nata por 

descubrir por su propia cuenta (Ahumada, Aranda Velasque y Gutierrez, 2016). Por 

lo tanto, en este punto se identifica el problema a partir de saberes previos que 

pueden ser respondidos mediante la investigación. Es decir, el planteamiento de 

preguntas está supeditado a la curiosidad y la actitud de los estudiantes, lo cual 
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favorece el aprendizaje y les permite avanzar académicamente a la generación de 

nuevos conocimientos.  

2.3.1.2.2. Formulación de hipótesis. 

En este aspecto el estudiante trata dar explicaciones o razonamientos del 

porqué ocurren algunos acontecimientos o fenómenos (Díaz, 2021). En efecto, se 

trata de proyectarse de forma coherente hacia posibles hipótesis, soluciones o 

explicaciones a un problema (Muñóz et al., 2017). 

2.3.1.2.3. Recolección de datos.  

Es esta etapa se utilizan técnicas y herramientas apropiadas para recolectar, 

organizar y recoger datos, utilizando competencias indagativas (Díaz, 2021). Aquí 

se determinan las fuentes de donde se obtiene la información relevante, en relación 

a la problemática establecida y al tema de investigación.  

2.3.1.2.4. Evaluación de la hipótesis. 

Es la parte más relevante del proceso de indagación, ya que aquí se examinan 

y organizan los resultados obtenidos (Herrera, 2018). Se verifica si las hipótesis es 

válida a partir de la investigación efectuada, revisando fuentes secundarias, 

interpretando los resultados obtenidos comparándolos con otras (Díaz, 2021). Todo 

este proceso se realiza considerando la información obtenida, aceptando o 

rechazando las hipótesis planteadas (Perales, 2018).   

2.3.1.2.5. Generalización.  

En este aspecto se determina lo más importante de cada elemento del grupo y 

la situación observada. Se compara elementos y se selecciona, clasifica, ordena y 

define las características más comunes (Flórez, 2015, p. 51). 

2.3.1.3. Modelos teóricos. 

2.3.1.3.1. Modelo centrado en contenidos.  
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Este modelo teórico plantea que en la enseñanza de las ciencias el estudiante 

es capaz de almacenar una determinada cantidad de conceptos científicos que le 

permitan comprender su entorno. Por lo tanto, el docente se apoya en un libro de 

texto para impartir conocimiento y aumentar la capacidad memorística de sus 

estudiantes, limitándolo a generar sus propios conocimientos e investigar (Garcés, 

2017). 

2.3.1.3.2. Modelo centrado en el desarrollo de habilidades intelectuales.  

Este modelo plantea que el valor prioritario en la fomentación de las habilidades 

intelectuales lo tienen los estudiantes; es decir, si el estudiante desarrolla 

habilidades y estructuras de pensamiento, será capaz de comprender cualquier 

contenido científico. Mientras que el rol del docente es solo se limita a seleccionar, 

implementar y presentar actividades para los estudiantes. Apoyar el proceso de 

construcción de conocimientos e investigación (Ahumada, Aranda y Gutierrez, 

2016).      

2.3.1.3.3. Modelo centrado en la construcción del conocimiento.    

En este enfoque cada estudiante construye su propios conocimientos y 

representaciones. Por lo tanto, el aprendizaje y la generación de nuevos 

conocimientos está supeditado a sus saberes previos, la disposición, motivación y 

curiosidad. Por ende, el rol del docente no está centrado en la validez de las 

actividades de clase, sino en ayudar a los estudiantes a generar sus propios 

conocimientos, indagar y contrastar sus hipótesis (Turpo-Gebera et al., 2019).  

2.3.1.3.4. Modelo general de indagación.  

Eggen y Kauchak (2001) consideran que en la indagación se responden 

preguntas y se resuelven problemas planteados. Por lo tanto, en el proceso 

indagativo se llevan a cabo procesos de identificación de preguntas o problemas, 
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formulación de hipótesis, recolección de datos evaluación de hipótesis de 

generalización. Para la ejecución de estos procesos es necesario que el 

investigador tenga un dominio efectivo, psicomotriz y cognitivo, que lo conduzcan 

para adquirir nuevos conocimientos.            

2.3.1.4. La indagación científica en el ámbito educativo.   

La indagación cumple un rol sumamente importantísimo en el ámbito educativo, 

ya que es el vehículo para incrementar y generar nuevo conocimiento (Rodríguez y 

Pérez, 2017). Permite que la teoría converja con la práctica, haciendo que el 

aprendizaje sea significativo (Camacho, 2008). Por ende, incorporar las ciencias a 

las clases permite que el estudiante experimente, interactúe y se aproxime a la 

ciencia de forma práctica (Díaz-Canel, 2021). En este aspecto es importante el rol 

del docente, ya que debe estar capacitado y consiente que al impartir conocimiento 

de las ciencias está contribuyendo con el desarrollo del país (Aliaga-Pacora, Alicia 

A. y Luna-Nemecio, 2020).    

2.3.2. Estrategias de aprendizaje. 

2.3.2.1. Definición. 

Según Pizarro (2004), son actividades en la que convergen recursos cognitivos 

que usa el estudiante con el fin de lograr aprendizajes; procedimientos elevados que 

incluyen diversas técnicas y tácticas de aprendizaje. Por su parte, Flórez (2015) 

menciona que, son un conjunto de actividades físicas y mentales orientadas en el 

razonamiento para adquirir conocimiento. Acciones conscientes e intencionadas 

efectuadas por el estudiante en el proceso de adquisición, almacenamiento y uso de 

información.  

Amechazurra et al. (2018), menciona que se trata de procedimientos que están 

constituidos por actividades, técnicas y operaciones que ayudan en el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje. Mientras que Inzunza et al. (2018), argumenta que son 

rasgos aprendidos que son controlados por el estudiante, según la motivación tenga 

y el contexto en el que se encuentre. 

Para Cervantes et al. (2020), son actividades que propician mejores resultados 

de aprendizaje, facultan al estudiante a autoaprender y mejoran sus actividades de 

aprendizaje. Permiten el análisis, síntesis y comprensión de los aprendizajes, en 

relación a las emociones y el contexto donde se desarrolla, generando un mejor 

almacenamiento de los contenidos. Finalmente, Díaz (2021) sostiene que, es la 

acción de tomar decisiones acertadas para generar un mejor ambiente de trabajo en 

los estudiantes, con el propósito que interioricen mejor los aprendizajes.  

2.3.2.2. Dimensiones de las estrategias de aprendizaje. 

Según Román y Gallego (2008), las estrategias de aprendizaje se pueden 

clasificar en 4 tipos:  

2.3.2.2.1. Estrategias de adquisición de información.  

Son todos los procesos en los que se selecciona y transforma la información 

desde el exterior del individuo a su memoria a corto plazo. En esta etapa se 

seleccionan estrategias que permiten el control y definición de la atención y las que 

mejoran los procesos de repetición de forma completa (Pizarro, 2004). Estas 

estrategias aumentan la posibilidad de que los estudiantes de posgrado tengan un 

buen rendimiento académico (Visbal, Mendoza y Santana, 2017). 

2.3.2.2.2. Estrategias de codificación de la información.  

Son procesos en los que se transporta información desde la memoria de corto 

plazo a la de largo plazo para obtener significado y comprensión de lo aprendido. Es 

decir, estos procedimientos conectan los conocimientos previos con las estructuras 
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de un significado más amplio, transformando y reconstruyendo la información, con el 

fin de que sea comprendida y recordada mejor (Pizarro, 2004).  

2.3.2.2.3. Estrategias de recuperación de la información.  

Son los procesos que se encargan de transportar información que se encuentra 

en la memoria a largo plazo, colocándola a disposición de los pensamientos y la 

conducta del estudiante (Tirapu et al., 2012). Esto favorece a la recuperación de 

información en la memoria, ya que sirve para optimizar los procesos de 

recuperación mediante sistemas de búsqueda (Pizarro, 2004). 

2.3.2.2.4. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información.   

Mientras que las otras tres estrategias son procesos que se encargan de 

seleccionar, transportar y transformar información desde le ambiente sensorial a la 

memoria de corto y largo plazo (Visbal et al., 2017); las estrategias de apoyo al 

procesamiento de información son procesos de naturaleza metacognitiva y no 

cognitiva que optimizan o dañan el correcto funcionamiento de las demás 

estrategias de aprendizaje en los que intervienen factores metamotivacionales 

(Pizarro, 2004). 

2.3.2.3. Modelos teóricos.  

2.3.2.3.1. Teoría conductista. 

Esta teoría fue planteada por Pavlov, Watson y Skineer, Está centrada al 

aprendizaje como adquisición de respuestas, en donde aprender es el acto de 

registrar mensajes informativos, mediante estimulo, respuesta, condicionamiento, 

refuerzo y castigo. Está teoría considera que el estudiante no tiene conocimos 

previos, sino que es un saco vacío que puede ser llenado con conocimientos 

(Guerrero, Lurduy y Sánchez, 2006). Los aprendizajes se dan de forma 

unidireccional y dependen únicamente de cómo los docentes planifiquen sus clases 



28 

(Muñóz Hernández et al., 2017). Esta forma de enseñar tiene muy buenos 

propósitos, pero limita al estudiante a depender únicamente de los conocimientos 

que el docente pueda impartir. En consecuencia, los docentes preparan sus clases 

de una sola forma, considerando a sus clases como un grupo homogéneo, dejando 

de lado las características individuales propias de cada estudiante.   

2.3.2.3.2. Teoría cognitiva. 

Teoría planteada por Piaget y reforzada por otros autores, plantea que el 

aprendizaje debe ser de calidad, mediante la selección, organización y elaboración 

de contenidos (Muñóz et al., 2017). Busca en todo momento la precisión, 

considerando al estudiante como un sujeto activo (Sosa y Dávila, 2019). En este 

proceso el docente selecciona las estrategias adecuadas para impartir sus clases, 

centrándose en el contenido que va a presentar y la forma como lo hará, 

desarrollando en los estudiantes sus conocimientos previos y el desarrollo de sus 

aptitudes (Castro, 2020). 

2.3.2.3.3. Teoría constructivista. 

Esta teoría fue planteada inicialmente por Dewey, Piaget y Vigotsky y vigorizada 

con el transcurrir del tiempo por otros autores. Es conocida como una teoría de 

aprendizaje filosófica y de aproximación la investigación. Esta teoría propone que el 

estudiante es el artífice de su aprendizaje, experimentando y descubriendo por su 

propia cuenta (Fajardo y Fernández, 2019); es decir, el conocimiento surge a partir 

de la precepción del estudiante, reconociendo el significado inherente de lo que 

experimenta. 
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2.3.2.4. Rol e importancia de las estrategias de aprendizaje en el ámbito 

educativo.  

El uso y control de las estrategias de aprendizaje en el ámbito educativo es de 

suma relevancia, en especial en posgrado, donde se tiene por sobrentendido que el 

estudiante no necesita dominar estas capacidades para adquirir conocimiento 

(Reyes y Salado, 2019). Sin embargo, en el proceso de adquisición de aprendizajes 

constituye un factor clave en el aprendizaje significativo y en el desarrollo integral de 

los estudiantes universitarios (Amechazurra et al.,2018).  

Rubio y Olivo (2020) concluyen que las estrategias de aprendizaje facultan al 

estudiante a almacenar, recuperar y dar sentido a la información, como 

procedimientos conjuntos de acciones ordenas que lo facultan a tomar decisiones 

correctas durante su aprendizaje.  

Por su parte, Meza (2013) sostienen que, ejecutar acciones de planificación, 

supervisión y evaluación, conllevan al estudiante a observar, analizar, sintetizar, 

clasificar, interpretar, transferir y evaluar contenidos. Por lo tanto, el uso de 

estrategias de aprendizaje requiere del empleo de la capacidad cognitiva al máximo, 

con el propósito de realizar procedimientos de dirección y control (estrategia).  

Velducea, Marín y Soto (2019) concluyen que, emplear estrategias de 

aprendizaje contribuye a la adquisición de aprendizajes más significativos, mejora la 

motivación y contribuye con el trabajo colaborativo. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general. 

 Existe relación significativa entre las estrategias de aprendizaje y 

habilidades de indagación científica en los estudiantes posgrado de una 

universidad privada de Lima, 2020. 
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2.3.2. Hipótesis específicas. 

 Existe relación significativa entre las estrategias de adquisición de 

información y habilidades de indagación científica en los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

 Existe relación significativa entre las estrategias de codificación de 

información y habilidades de indagación científica en los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

 Existe relación significativa entre las estrategias de recuperación de 

información y habilidades de indagación científica en los estudiantes 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 

3.1. Diseño y tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un diseño no 

experimental, ya que no se manipularon las variables de estudio ni se realizaron 

cambios en la población de estudio. Además, se trata de un diseño correlacional, 

puesto que se analizó la relación existente entre las estrategias de aprendizaje y las 

habilidades de indagación científica. Asimismo, es de tipo transversal, ya que la 

recolección de datos se llevó a cabo en un único momento (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014). 

3.2. Variables de la investigación 

3.2.1. Estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje son procesos ejecutivos a través de los cuales 

un individuo elige, coordina y aplica las habilidades (capacidades activas) de forma 

consciente, siguiendo un plan de funcionamiento mental para adquirir un aprendizaje 

significativo (Nisbet y Shucksmith, 1986). 

3.2.2. Habilidades de indagación científica. 

Es la forma innovadora de interiorizar, explicar, teorizar y validar en una cierta 

población de estudio, evidencias y argumentos fidedignos que sirven para crear 

nuevas teorías y la generación de nuevos conocimientos (Muñóz, Canabal y 

Hernández, 2017). 

3.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable Habilidades de Indagación 

Dimensión Ítems Instrumento 
Categoría de 

respuesta 

Identificación de una 

pregunta o problema 
Ítems: 6 Escala de 

Habilidades de 

Indagación 

propuesto por 

(Flórez, 2015). 

Tipo de escala Likert 

A=Nunca o casi 

nunca 

B=Algunas veces 

C=Bastantes veces 

D=Siempre 

Formulación de hipótesis Ítems: 3 

Recolección de datos Ítems: 5 

Evaluación de la hipótesis Ítems: 4 

Generalización Ítems: 4 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable estrategias de aprendizaje 

Dimensión Ítems Instrumento 
Categoría de 

respuesta 

Estrategias de adquisición 

de la información 

Ítems 1-

20 

Escala de 

estrategias de 

aprendizaje de 

Román y 

Gallego 

(2008). 

Tipo de escala 

Likert A=Nunca o 

casi nunca 

B=Algunas veces 

C=Bastantes veces 

D=Siempre 

Estrategias de codificación 

de información 

Ítems 1-

46 

Estrategias de recuperación 

de información 

Ítems 1-

18 

 
3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población.  

La población de estudio estuvo conformada por todos los estudiantes de 

posgrado del periodo 2019 - 2020 de una universidad de Lima que hicieron un total 

210 estudiantes. 

3.4.2. Muestra.  

3.4.2.1. Criterios de inclusión y exclusión. 

3.4.2.1.1. Criterios de inclusión. 

 Estudiantes de posgrado 
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 Estudiantes de posgrado del periodo 2019 – 2020 

 Estudiantes que pertenezcan a la institución donde se realiza el estudio. 

3.4.2.1.2. Criterios de exclusión.  

 Estudiantes de pregrado. 

 Estudiantes que estudien o hayan estudiado fuera del periodo 2019 – 2020. 

 Estudiantes que se nieguen a participar del estudio. 

3.5. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Escala de Habilidades de Indagación.   

Esta escala fue diseñada por Flórez (2015), con el propósito de recoger 

información sobre las habilidades de indagación científica. Esta constituida por 48 

ítems distribuidos en 5 dimensiones: identificación de una pregunta o problema, 

formulación de hipótesis, recolección de datos, evaluación de hipótesis y 

generalización, que son evaluadas mediante una escala tipo Likert de: siempre, casi 

nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Puede ser aplicada de forma 

individual o colectiva, en un tiempo estimado de 20 minutos. Fue validada en una 

muestra de 146 estudiantes, obteniendo una fiabilidad de 0,95 y una validez de 

constructo de 0,915 en la prueba KMO de Káiser-Meyer-Olkin, Asimismo, el valor de 

la prueba de esfericidad de Bartlett indicó que el instrumento es altamente confiable.  

3.5.2. Escala de Estrategias de Aprendizaje.  

Esta escala fue propuesta por Román y gallego en el año 1994. Puede ser 

aplicada de forma individual o colectiva, en un tiempo estimado de 50 minutos, y 

tiene el propósito de identificar las estrategias de aprendizaje que con frecuencia 

emplean los estudiantes, en un rango de: nunca, casi nunca, algunas veces, 

bastantes veces siempre y casi siempre. Fue validada en el Perú por Elena Cano en 

el año 1996, mediante el sistema de jueces y la determinación de la validez del 
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constructo ítem-test, obteniendo un Alfa de Cronbach de 0,70 en el instrumento 0,69 

en la dimensión adquisición de la información, 0,87 en la dimensión codificación de 

información, 0,77 en la dimensión recuperación de la información y 0,79 en la 

dimensión apoyo al procesamiento de la información. Posteriormente por Flórez 

(2015), obteniendo un Alfa de Cronbach de 0,89; lo cual indicó que los ítems de 

cada una de las escalas son altamente correlacionados y por lo tanto, el instrumento 

es confiable. 

3.6. Proceso de recolección de datos 

El proceso de recolección de datos se efectuó de forma virtual, considerando las 

disposiciones de gobierno a raíz del Covid 19 y la accesibilidad a los participantes 

del estudio, los cuales se encontraban en diferentes lugares del país. Para este 

proceso, en primer lugar, se pidió permiso a la institución, luego se le envió los 

cuestionarios de forma online, previo consentimiento informado, mediante la 

plataforma Google forms.  

3.7. Procesamiento y análisis de datos  

Luego de recolectar los datos, se procedió con la limpieza y luego con la 

creación de tablas de datos descriptivos e inferenciales. Para verificar si las 

variables presentaban una distribución normal, se empleó la prueba de ajuste de 

juste Kolmogorv-Simimov (K-S) y posteriormente el coeficiente de correlación de 

Rho-Spearman para determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y las 

habilidades de indagación. 
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Capítulo IV 

Resultados y discusión 

4.1. Resultados 

4.1.1. Análisis sociodemográficos. 

En la tabla 3 se observa que el 57.6% de los participantes son de género 

femenino y el 47.1% estudian otras carreras diferentes a salud, educación y 

administración. 

Tabla 3 

Análisis descriptivos sociodemográficos 

  Frecuencia Porcentaje 

Género 
  

  Masculino 89 42,4 

  Femenino 121 57,6 

Carrera 
  

  Educación 42 20,0 

  Administración 10 4,8 

  Salud 59 28,1 

  Otro 99 47,1 

 

4.1.2. Análisis descriptivo de las variables de estudio. 

En la tabla 4 se aprecia que el 48.6% de los estudiantes tienen un bajo nivel en 

el uso de estrategias de aprendizaje, el 30% un nivel medio y el 21.4% un nivel alto.  

Tabla 4  

Nivel de estrategias de aprendizaje de los estudiantes de posgrado 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 

Medio 

Alto 

102 

63 

45 

48.6 

30.0 

21.4 

Total 210 100,0 
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En la tabla 5 se aprecia que el 46.7% de los estudiantes tienen un nivel bajo de 

habilidades de indagación científica, el 27.1% un nivel medio y el 26.2% un nivel 

alto.  

Tabla 5 

Nivel de habilidades de indagación científica de los estudiantes de posgrado 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 

Medio 

Alto 

98 

57 

55 

46.7 

27.1 

26.2 

Total 210 100,0 

 

4.1.3. Análisis de normalidad. 

La tabla 6 muestra los resultados del análisis de normalidad, en la cual se 

aprecia que la variable actitudes hacia la investigación presenta una distribución 

normal. Por lo tanto, para medir la relación entre variables se utilizó la prueba 

paramétrica de Correlación de Pearson; sin embargo, las dimensiones afectiva, 

cognitiva y conductual no presentaron una distribución normal, por lo que se utilizó 

la prueba no paramétrica de correlación de Spearman ρ (rho). 

Tabla 6  

Prueba de normalidad 

 Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico Gl Sig. 

Habilidades de Investigación 

Estrategias de aprendizaje 

0,043 

0,071 

210 

210 

0,200 

0.011 

Adquisición de información 

Codificación de información 

Recuperación de información 

0,110 

0,075 

0,103 

210 

210 

210 

0,000 

0,006 

0.000 
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4.1.4. Contrastación de hipótesis. 

4.1.4.1. Prueba de hipótesis general.  

Ho: las estrategias de aprendizaje no se relacionan significativamente con las 

habilidades de indagación científica de los estudiantes de posgrado de una 

universidad privada de Lima, 2020. 

Ha: las estrategias de aprendizaje se relacionan significativamente con las 

habilidades de indagación científica de los estudiantes de posgrado de una 

universidad privada de Lima, 2020. 

Estadístico de prueba 

 

 
rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 

La tabla 7 muestra que existe relación positiva y estadísticamente significativa 

de nivel moderado (rho = ,644) entre las estrategias de aprendizaje y las habilidades 

de indagación científica, con un nivel de significancia de 0.000 (p < 0.05). Esto indica 

que, a mayor uso de estrategias de aprendizaje, mayores habilidades de indagación 

científica en los estudiantes. 



38 

 

Tabla 7 

Relación entre estrategias de aprendizaje y habilidades de indagación científica. 

 
Estrategia Habilidades 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,644** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 210 210 

Habilidades de 

indagación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 
,644** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 210 210 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.14.2. Prueba de hipótesis especifica 1.  

Ho: las estrategias de adquisición de aprendizaje no se relacionan 

significativamente con las habilidades de indagación científica de los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

Ha: las estrategias de adquisición de aprendizaje se relacionan 

significativamente con las habilidades de indagación científica de los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

Estadístico de prueba 

 

 
rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 

La tabla 8 muestra que existe relación positiva y estadísticamente significativa 

de nivel muy alto (rho = ,903) entre las estrategias de adquisición del aprendizaje y 

las habilidades de indagación científica, con un nivel de significancia de 0.000 (p < 
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0.05). Esto indica que, a mayor uso de las estrategias de adquisición de aprendizaje, 

mayores habilidades de indagación científica en los estudiantes. 

Tabla 8  

Relación entre las estrategias de recuperación de aprendizaje y las habilidades de 

indagación científica 

 

Estrategia de 

adquisición 

Habilidades 

de 

indagación 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

adquisición de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,903** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 210 210 

Habilidades de 

indagación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 
,903** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 210 210 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.2.4.3. Prueba de hipótesis especifica 2.  

Ho: las estrategias de codificación de aprendizaje no se relacionan 

significativamente con las habilidades de indagación científica de los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

Ha: las estrategias de codificación de aprendizaje se relacionan 

significativamente con las habilidades de indagación científica de los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

Estadístico de prueba 

 

 
rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
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n = Número de datos 

La tabla 9 evidencia que existe relación positiva y estadísticamente significativa 

de nivel muy alto (rho = ,945) entre las estrategias de codificación del aprendizaje y 

las habilidades de indagación científica, con un nivel de significancia de 0.000 (p < 

0.05). Esto nos indica que, a mayor uso de las estrategias de codificación del 

aprendizaje, mayores habilidades de indagación científica en los estudiantes. 

Tabla 9 

Relación entre las estrategias de codificación del aprendizaje y las habilidades de 

indagación científica 

 

Estrategia 

de 

codificación 

Habilidades 

de 

indagación 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

codificación 

de aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,945** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 210 210 

Habilidades 

de indagación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 
,945** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 210 210 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

4.2.4.4. Prueba de hipótesis especifica 3.  

Ho: las estrategias de recuperación de información del aprendizaje no se 

relacionan significativamente con las habilidades de indagación científica de los 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

Ha: las estrategias de recuperación de información del aprendizaje se 

relacionan significativamente con las habilidades de indagación científica de los 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 
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Estadístico de prueba 

 

 
rs= Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 

n = Número de datos 

La tabla 10 muestra que existe relación positiva estadísticamente significativa 

de nivel muy alto (rho = ,904) entre las estrategias de recuperación de información 

del aprendizaje y las habilidades de indagación científica, con un nivel de 

significancia de 0.000 (p < 0.05). Esto indica que, a mayor uso de las estrategias de 

recuperación de información del aprendizaje, mayores habilidades de indagación 

científica en los estudiantes. 

Tabla 10 

Relación entre las estrategias de recuperación de información del aprendizaje y las 

habilidades de indagación científica 

 

Estrategia 

de 

recuperació

n 

Habilidades 

de 

indagación 

Rho de 

Spearma

n 

Estrategias de 

recuperación 

de 

información 

del 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,904** 

Sig. (bilateral) 
 

0.000 

N 210 210 

Habilidades 

de indagación 

científica 

Coeficiente de 

correlación 
,904** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000 
 

N 210 210 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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4.2. Discusión de resultados  

La indagación científica ha sido objeto de múltiples investigaciones, y si bien 

algunas respaldan su eficacia, otras la cuestionan en el ámbito del aprendizaje 

(Florez-Nisperuza y De la Ossa Albis, 2018). Sin embargo, este proceso varía según 

los modelos de enseñanza utilizados y las estrategias empleadas para tal fin. 

En relación a la hipótesis general, los resultados obtenidos mostraron una 

relación estadísticamente significativa a un nivel moderado entre las estrategias de 

aprendizaje y las habilidades de indagación científica en los estudiantes de 

posgrado de una universidad privada de Lima en el año 2020. Estos resultados 

coinciden con los encontrados por Díaz (2021), quien también halló una correlación 

significativa entre las estrategias de aprendizaje y las habilidades de indagación. 

Esto sugiere que las estrategias de aprendizaje no solo fortalecen el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino que también promueven el pensamiento crítico y la 

curiosidad por descubrir, observar e investigar. Flórez (2015) sostiene que el uso de 

estrategias de aprendizaje fomenta la indagación científica, ya que aprender está 

estrechamente ligado a observar y descubrir. Mollenedo (2019) afirma que las 

estrategias de aprendizaje permiten que los estudiantes descubran nuevos 

conocimientos por sí mismos, desarrollando habilidades indagativas relacionadas 

con la precisión, el procesamiento de la información y el análisis crítico reflexivo. 

Ortiz y Greca (2017) mencionan la importancia de que la enseñanza tradicional 

evolucione hacia enfoques más constructivistas basados en la didáctica de la 

indagación, que fomenten la adquisición de habilidades de aprendizaje, hábitos 

mentales y conocimiento científico. Por su parte, Sosa y Dávila (2019) sostienen que 

muchos docentes carecen de una idea clara sobre cómo enseñar ciencias y, en 
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particular, sobre la indagación, lo que provoca una falta de interés por parte de los 

estudiantes hacia la indagación. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, los resultados encontrados 

muestran una relación estadísticamente significativa a un nivel muy alto entre las 

estrategias de adquisición del aprendizaje y las habilidades de indagación científica 

en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima en el año 2020. 

Flórez (2015) menciona que las estrategias de adquisición y recuperación del 

aprendizaje están estrechamente relacionadas con la investigación. Además, señala 

que el escaso uso de estrategias de adquisición, codificación y recuperación limita el 

interés por la investigación. Esto implica que los estudiantes tienden a aprender de 

manera superficial, sin desarrollar un pensamiento crítico y autónomo, sin 

cuestionar, buscar alternativas de solución ni tomar decisiones. Por lo tanto, es 

relevante que los estudiantes se planteen preguntas, busquen la verdad de manera 

intencionada y utilicen estrategias de adquisición de información. Muñoz, Franco y 

Blanco (2020) sostienen que, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las 

estrategias de adquisición de conocimientos facilitan y promueven la investigación, 

ya que la indagación es resultado de la motivación y el deseo de descubrir. Por su 

parte, Herrera (2018) menciona que la investigación estimula a los estudiantes a 

adquirir estrategias de aprendizaje de manera contextualizada y permanente. 

En relación a la segunda hipótesis específica, se encontró una relación 

estadísticamente significativa a un nivel muy alto entre las estrategias de 

codificación del aprendizaje y las habilidades de indagación científica en los 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima en el año 2020. Según 

Rubio y Olivo (2020), el aprendizaje se constituye, desarrolla, transforma y 

evoluciona cuando intervienen procesos de codificación, razonamiento, organización 
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y elaboración. En otras palabras, las estrategias de codificación del aprendizaje 

permiten relacionar los conocimientos previos con los nuevos o los que se 

investigarán, logrando un aprendizaje comprensivo y significativo. Flórez (2015) 

sostiene que los procesos de indagación se ven afectados debido al escaso uso de 

estrategias de adquisición, codificación, recuperación y apoyo por parte de los 

estudiantes, lo cual limita su aprendizaje. Por otro lado, Visbal, Mendoza y Santana 

(2017) afirman que los estudiantes que utilizan estrategias de codificación 

desarrollan un mayor gusto por la indagación y obtienen un rendimiento más alto, ya 

que las estrategias de codificación les permiten mantener el conocimiento a largo 

plazo en su memoria y evocarlo cuando lo consideren necesario. 

En cuanto a la última hipótesis específica, los resultados obtenidos revelaron 

una relación estadísticamente significativa a un nivel muy alto entre las estrategias 

de recuperación de información del aprendizaje y las habilidades de indagación 

científica en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima en el 

año 2020. Flórez (2015) menciona que las estrategias de recuperación de 

información se relacionan con las habilidades de indagación, ya que ayudan a 

buscar información en la memoria y generar una respuesta. Por otro lado, George y 

Ramírez (2019) sostienen que en los procesos de investigación, la recuperación de 

información es crucial, ya que contribuye a resolver problemáticas presentes en la 

formación educativa. Cruzata et al. (2018) destacan que la recuperación de 

información en los procesos de aprendizaje orienta al estudiante a realizar una 

revisión crítica y multidisciplinaria en los procesos de indagación. Esto implica 

gestionar y almacenar información y contenidos para su fácil recuperación, así como 

organizar información y datos de manera efectiva. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

a) Existe relación estadísticamente significativa a nivel moderado entre las 

estrategias de aprendizaje y las habilidades de indagación científica en los 

estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 2020. 

b) Asimismo, existe relación estadísticamente significativa a nivel muy alto entre 

las estrategias de adquisición del aprendizaje y las habilidades de indagación 

científica en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 

2020. 

c) Existe relación estadísticamente significativa a nivel muy alto entre las 

estrategias de codificación del aprendizaje y las habilidades de indagación 

científica en los estudiantes de posgrado de una universidad privada de Lima, 

2020. 

d) Existe relación estadísticamente significativa a nivel muy alto entre las 

estrategias de recuperación de información del aprendizaje y las habilidades 

de indagación científica en los estudiantes de posgrado de una universidad 

privada de Lima, 2020. 

5.2. Recomendaciones  

a) Realizar investigaciones considerando una muestra más amplia, estudiantes 

de pregrado y posgrado y otras universidades, para ver cómo se comportan 

las variables de estudio. 
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b) Realizar talleres de sensibilización con los docentes, sobre la importancia del 

uso adecuado de las estrategias de aprendizaje, así como el desarrollo de 

actividades indagación.  

c) Efectuar un plan de acción que mejore las habilidades de indagación 

científica y las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 
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 Anexos 

Anexo 1 – Escala de habilidades de indagación científica  

ESCALA DE HABILIDADES DE INDAGACIÓN CIENTÍFICA 

INSTRUCCIONES: 
La Escala tiene el propósito de identificar las habilidades de indagación científica que con 
mayor frecuencia desarrollan los estudiantes en el aprendizaje de las ciencias. Cada 
habilidad de indagación científica la puedes haber empleado con mayor o menor 
frecuencia. Alguna tal vez nunca. Son 5 grados posibles de frecuencia de empleo de cada 
habilidad. 
Para responder, lee cada ítem que corresponde a una habilidad de indagación científica y, 
a continuación, marca con una X el número que mejor se ajuste a la frecuencia con la que 
la usas. 
 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Algunas veces 4. Casi siempre 5. Siempre 
 

ÍTEM 1 2 3 4 5 

1. Un estudiante observador puede llegar a ser un buen investigador.      
2. Presento una lista de las fuentes consultadas (libros, revistas, 

páginas web) para evidenciar la revisión sobre el tema. 
     

3.  Formulo una explicación al problema planteado a partir de la 
aceptación o rechazo de la hipótesis. 

     

4.  Identifico lo principal o lo más importante en el problema de 
investigación. 

     

5.  Establezco explicaciones tentativas en problemas nuevos.      
6.  Cuando leo un documento, identifico los datos con facilidad.      
7.  Realizo preguntas sobre un problema a partir de mis experiencias 

anteriores. 
     

8. Tiendo a formular preguntas ante fenómenos que se presentan en 
la naturaleza para recoger información importante. 

     

9.  Comparo planteamientos o hipótesis de diferentes autores acerca 
del problema de investigación. 

     

10. He identificado un problema de investigación y lo he presentado en 
un proyecto de la Feria de Ciencias de mi Institución Educativa. 

     

ÍTEM 1 2 3 4 5 
11. Propongo respuestas posibles a los resultados obtenidos.      
12. Busco información científica importante en libros y revistas 

académicas de la biblioteca. 
     

13. La investigación y la curiosidad científica están directamente 
relacionadas. 

     

14. Identifico evidencias científicas de otros tipos de evidencias.      
15. Comparo los resultados que he obtenido con mi equipo de trabajo 

con los obtenidos por otros compañeros en el aula. 
     

16. Recuerdo y tomo en cuenta mis experiencias previas para 
entender los fenómenos naturales que me rodean. 

     

17. Identifico correctamente    la (s) pregunta(s) que guía (n) el 
proceso de investigación. 

     

18. Me resulta fácil explicar el proceso para     resolver     un problema 
de investigación planteada. 

     

19. Trato de identificar una pregunta de investigación que aporte a 
resolver el problema planteado. 

     

20. Considero que la formulación de hipótesis son soluciones posibles        
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a un problema de investigación identificado. 
21. Selecciono un instrumento pertinente (material de laboratorio, libro, 

revista, periódico, etc.)  adecuado para recolectar información 
relacionada con el problema identificado. 

     

22. Para desarrollar una    actividad de investigación es necesario 
formular hipótesis. 

     

23. Recopilo información científica en fichas de trabajo.      
24. Comunico e informo sobre los procedimientos y conclusiones 

sobre las situaciones observadas. 
     

25. Ordeno los resultados obtenidos.      
26. Comparo los elementos de un problema de investigación.      
27. La formulación de preguntas contribuye a la solución de 

problemas. 
     

28. Compruebo si con la explicación que formulé al problema 
planteado, obtengo una solución correcta. 

     

29. Frente a un problema busco soluciones alternativas de solución 
considerando mis experiencias anteriores. 

     

30. Comparto con otros estudiantes la argumentación de lo que he 
observado en el problema de investigación planteado. 

     

31. Describo un procedimiento y tomo datos para recoger la 
información. 

     

32. Interpreto los datos y obtengo conclusiones válidas a partir de las 
hipótesis planteadas. 

     

33. Observando actividades científicas, se me ocurren preguntas para 
investigar. 

     

34. Trato de explicar los fenómenos que observo a partir de mis 
experiencias previas. 

     

35. Informo adecuadamente en texto los resultados obtenidos y me 
apoyo en organizadores visuales (mapas conceptuales, redes 
semánticas, etc.), tablas, cuadros y gráficos en caso de ser 
necesario. 

     

ÍTEM 1 2 3 4 5 
36. Selecciono la explicación más razonable y tomo una decisión para 

contrastar con la realidad. 
     

37. Realizo experimentos para confirmar o rechazar la (s) hipótesis que 
formulé. 

     

38. Busco información científica en páginas web.      

39. Selecciono las propiedades o nexos esenciales de todos los 
elementos del problema de investigación. 

     

40. En el curso de ciencias, cuando   realizo    una pregunta, trato de 
buscar situaciones parecidas para encontrar su solución. 

     

41. Agrupo los resultados similares para luego explicar situaciones 
parecidas. 

     

42. Considero que realizar preguntas contribuye a solucionar problemas 
en ciencias. 

     

43. Formulo   hipótesis   para   explicar   algunos   posibles   resultados   
de   la 
investigación científica. 

     

44. Defino las características generales de los elementos del problema 
de investigación y que se aplicarán a otras situaciones similares. 

     

45. Registro de manera organizada    las actividades que realizo durante 
la investigación. 

     

46. Utilizo la observación    para recopilar datos    y realizo la medición      
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con instrumentos pertinentes. 

47. Realizo nuevas predicciones basándome en los resultados 
obtenidos en otras experiencias. 

     

48. Clasifico y ordeno las características comunes de los elementos del 
problema de investigación. 

     

 

Muchas gracias por tu participación 
 

 

Anexo 2 – Escala de estrategias de aprendizaje  

ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ACRA 
 

INSTRUCCIONES:  
Para responder, lee cada ítem que corresponde a una habilidad de indagación 
científica y, a continuación, marca con una X el número que mejor se ajuste a la 
frecuencia con la que la usas: 1=nunca; 2=casi nunca; 3=algunas veces; 4=casi 
siempre o siempre  

  
ESCALA I: ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN  
  

1. Antes de comenzar a estudiar, leo el índice, o el resumen, o los 
apartados, cuadros, gráficos, negritas o cursivas del material a 
aprender.    

1 2 3 4 

2. Cuando voy a estudiar un material, anoto los puntos importantes que 
he visto en una primera lectura superficial para obtener más 
fácilmente una visión de conjunto.    

1 2 3 4 

3. En los libros, apuntes u otro material a aprender, subrayo en cada 
párrafo las palabras, datos o frases que me parecen más 
importantes.  

1 2 3 4 

4. Empleo los subrayados para facilitar la memorización.     1 2 3 4 

5. Para descubrir y resaltar las distintas partes de que se compone un 
texto largo, lo subdivido en varios pequeños mediante anotaciones, 
títulos o epígrafes.    

1 2 3 4 

6. Anoto palabras o frases del autor, que me parecen significativas, en 
los márgenes de libros, artículos, apuntes, o en hoja aparte.    

1 2 3 4 

7. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a releerlo 
despacio. 

1 2 3 4 

8. Para comprobar lo que voy aprendiendo de un tema, me pregunto a 
mí mismo. 

1 2 3 4 

  
ESCALA II: ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN  

  

1. Cuando estudio, hago dibujos, figuras, gráficos o viñetas para 
representar las relaciones entre ideas fundamentales.    

1 2 3 4 

2. Para resolver un problema empiezo por anotar con cuidado los datos 
y después trato de representarlos gráficamente.  

1 2 3 4 

3. Cuando leo, diferencio los aspectos y contenidos importantes o 
principales de los accesorios o secundarios.   

1 2 3 4 
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4. Relaciono o enlazo el tema que estoy estudiando con otros que he 
estudiado con datos o conocimientos anteriormente aprendidos.   

1 2 3 4 

5. Discuto, relaciono o comparo con los compañeros los trabajos, 
esquemas, resúmenes o temas que hemos estudiado.    

1 2 3 4 

6. Acudo a los amigos o, profesores cuando tengo dudas o puntos 
oscuros en los temas de estudio. 

1 2 3 4 

7. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase 
acudiendo a otros libros, artículos, enciclopedias, etc.    

1 2 3 4 

8. Uso aquello que aprendo, en la medida de lo posible, en mi vida 
diaria o profesional   

1 2 3 4 

9. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme 
preguntas sobre el tema.    

1 2 3 4 

10. Suelo tomar nota de las ideas del autor en los márgenes del texto 
que estoy estudiando o en hoja aparte, pero con mis propias 
palabras.    

1 2 3 4 

11. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema.     1 2 3 4 

12. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio.     1 2 3 4 

13. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: 
causa-efecto, semejanzas-diferencias, problema-solución, etc.  

1 2 3 4 

 
ESCALA III: ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN  

    

1. Antes de hablar o escribir, tengo en mi mente un esquema o 
gráfico sobre el tema. 

1 2 3 4 

2. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos, 
episodios o anécdotas (es decir "claves"), ocurridos durante 
la clase o en otros momentos del aprendizaje.    

1 2 3 4 

3. Ponerme en situación mental y afectiva semejante a la vivida 
durante la explicación del profesor o en el momento del 
estudio, me facilita el recuerdo de la información importante.   

1 2 3 4 

4. A fin de recuperar mejor lo aprendido tengo en cuenta las 
correcciones y observaciones que los profesores hacen en 
los exámenes, ejercicios o trabajos.     

1 2 3 4 

5. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo 
mentalmente lo que voy a decir o escribir.   

1 2 3 4 

6. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en 
vez de repetir literalmente o al pie de la letra lo que dice el 
libro o profesor.    

1 2 3 4 

7. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema, 
guion o programa de los puntos a tratar.    

1 2 3 4 

8. Frente a un problema o dificultad considero, en primer lugar, 
los datos que conozco antes de aventurarme a dar una 
solución intuitiva.   

1 2 3 4 

9. Cuando tengo que contestar a un tema del que no tengo 
datos, genero una respuesta "aproximada" haciendo 
inferencias a partir del conocimiento que poseo o 
transfiriendo ideas relacionadas de otros temas.  

1 2 3 4 
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Anexo 3 – Validación de instrumentos.  

Escala de estrategias de aprendizaje ACRA 

Prueba de confiabilidad: Alpha de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos 

Válido 20 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 20 100,0 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 
en elementos 

estandarizados 

N de 
elementos 

0.970 0.970 48 

 
Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala si 
el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 
si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 
de elementos 

corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 

suprimido 

p1 176.76 675.599 0.365  0.970 

p2 177.02 664.148 0.559  0.969 

p3 177.13 661.178 0.611  0.969 

p4 176.88 665.627 0.555  0.970 

p5 177.18 665.122 0.612  0.969 

p6 177.18 666.347 0.602  0.969 

p7 177.11 659.103 0.661  0.969 

p8 177.17 664.714 0.537  0.970 

p9 177.24 657.572 0.653  0.969 

p10 177.93 667.728 0.342  0.971 

p11 177.17 664.516 0.561  0.969 

p12 177.30 660.565 0.603  0.969 

p13 177.05 665.988 0.535  0.970 

p14 177.40 662.672 0.564  0.969 

p15 177.30 657.562 0.617  0.969 

p16 177.13 660.843 0.716  0.969 

p17 177.20 661.000 0.674  0.969 

p18 177.35 661.252 0.678  0.969 

p19 177.22 656.229 0.722  0.969 

p20 177.07 656.890 0.689  0.969 

p21 177.18 656.318 0.693  0.969 

p22 176.94 665.279 0.516  0.970 

p23 177.30 660.182 0.607  0.969 

p24 177.19 659.492 0.633  0.969 

p25 176.93 660.698 0.646  0.969 

p26 177.15 657.632 0.717  0.969 

p27 176.93 661.502 0.589  0.969 

p28 177.01 658.215 0.675  0.969 

p29 177.04 660.252 0.653  0.969 

p30 177.41 656.674 0.654  0.969 

p31 177.11 658.695 0.688  0.969 
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p32 177.16 662.079 0.657  0.969 

p33 177.28 656.622 0.694  0.969 

p34 177.21 656.597 0.706  0.969 

p35 177.19 659.941 0.657  0.969 

p36 177.10 660.209 0.665  0.969 

p37 177.37 661.096 0.601  0.969 

p38 176.85 664.155 0.525  0.970 

p39 177.20 659.513 0.721  0.969 

p40 177.26 657.677 0.686  0.969 

p41 177.21 661.669 0.616  0.969 

p42 177.05 659.854 0.642  0.969 

p43 177.15 659.380 0.676  0.969 

p44 177.28 661.512 0.635  0.969 

p45 177.10 660.866 0.666  0.969 

p46 177.13 659.998 0.688  0.969 

p47 177.20 662.244 0.633  0.969 

p48 177.14 657.434 0.724  0.969 
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Estadísticas de escala 

Media Varianza 

Desv. 

Desviación N de elementos 

87,6000 124,147 11,14214 29 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 84,3500 116,871 ,356 ,880 

VAR00002 84,6500 118,766 ,328 ,881 

VAR00004 84,1500 128,555 -,403 ,891 

VAR00005 84,7000 117,168 ,474 ,878 

VAR00006 84,7000 113,695 ,585 ,875 

VAR00007 84,3000 119,274 ,310 ,881 

VAR00008 84,5500 114,997 ,527 ,876 

VAR00009 85,0000 112,000 ,660 ,873 

VAR00010 84,9000 115,253 ,480 ,877 

VAR00011 84,5500 120,997 ,257 ,882 

VAR00012 84,4000 119,411 ,201 ,884 

VAR00013 84,6000 112,253 ,613 ,874 

VAR00014 84,7500 110,618 ,569 ,875 

VAR00015 84,3500 117,818 ,374 ,880 

VAR00016 84,4500 114,787 ,458 ,878 

VAR00017 84,7500 110,829 ,633 ,873 

VAR00018 84,6000 113,516 ,541 ,876 

VAR00019 84,7500 110,618 ,693 ,872 

VAR00020 84,9500 119,629 ,277 ,882 

VAR00021 84,7500 115,671 ,447 ,878 

VAR00022 84,6000 110,463 ,718 ,871 

VAR00023 84,3500 122,029 ,101 ,885 

VAR00024 84,4500 117,734 ,410 ,879 

VAR00025 84,5000 121,842 ,134 ,884 

VAR00026 84,2000 118,905 ,255 ,883 

VAR00027 84,6000 114,042 ,558 ,876 

VAR00028 84,6500 116,450 ,334 ,881 

VAR00029 84,7000 108,642 ,772 ,870 

VAR00030 84,5500 117,524 ,303 ,882 
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ESCALA DE HABILIDADES DE INDAGACIÓN PRUEBA DE CONFIABILIDAD: 
Alpha de Cronbach 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

Alfa de Cronbach basada 
en elementos 

estandarizados 

N de 
elementos 

0.948 0.948 30 

 
  

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento 

se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

VAR00001 97.44 158.698 0.616 
 

0.946 

VAR00002 97.44 159.884 0.604 
 

0.946 

VAR00003 97.50 157.237 0.636 
 

0.946 

VAR00004 97.49 159.419 0.543 
 

0.946 

VAR00005 97.71 157.997 0.586 
 

0.946 

VAR00006 97.61 158.651 0.518 
 

0.947 

VAR00007 97.39 161.329 0.468 
 

0.947 

VAR00008 97.60 158.614 0.545 
 

0.946 

VAR00009 97.71 156.597 0.603 
 

0.946 

VAR00010 97.68 157.636 0.642 
 

0.945 

VAR00011 97.54 158.393 0.620 
 

0.946 

VAR00012 97.52 157.332 0.667 
 

0.945 

VAR00013 97.72 156.928 0.583 
 

0.946 

VAR00014 97.60 158.355 0.534 
 

0.947 

VAR00015 97.59 157.104 0.643 
 

0.945 

VAR00016 97.52 158.739 0.653 
 

0.945 

VAR00017 97.58 157.145 0.681 
 

0.945 

VAR00018 97.60 156.673 0.684 
 

0.945 

VAR00019 97.76 156.807 0.570 
 

0.946 

VAR00020 97.90 155.421 0.610 
 

0.946 

VAR00021 97.72 157.531 0.611 
 

0.946 

VAR00022 97.64 157.964 0.567 
 

0.946 

VAR00023 97.50 158.835 0.617 
 

0.946 

VAR00024 97.59 158.540 0.604 
 

0.946 

VAR00025 97.45 159.301 0.592 
 

0.946 

VAR00026 97.42 160.752 0.512 
 

0.947 

VAR00027 97.44 159.214 0.582 
 

0.946 

VAR00028 97.60 156.778 0.663 
 

0.945 

VAR00029 97.52 158.098 0.660 
 

0.945 

VAR00030 97.56 159.186 0.580 
 

0.946 
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 Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00031 75,2500 106,197 ,365 ,891 

VAR00032 75,3000 105,484 ,447 ,889 

VAR00033 75,5000 101,000 ,551 ,886 

VAR00034 75,1000 98,621 ,705 ,881 

VAR00035 75,1000 103,253 ,634 ,885 

VAR00036 75,1000 106,411 ,350 ,892 

VAR00037 75,2500 107,776 ,218 ,897 

VAR00038 74,9000 99,779 ,668 ,883 

VAR00039 75,0500 108,261 ,305 ,892 

VAR00040 75,2500 104,092 ,485 ,888 

VAR00041 75,3500 98,766 ,714 ,881 

VAR00042 74,7000 105,800 ,385 ,891 

VAR00043 74,9000 105,147 ,486 ,888 

VAR00044 74,6500 109,503 ,322 ,892 

VAR00045 75,0000 101,684 ,587 ,885 

VAR00046 75,0500 101,734 ,623 ,884 

VAR00047 74,9500 105,418 ,509 ,888 

VAR00048 75,1000 110,200 ,157 ,896 

VAR00049 74,8500 104,766 ,525 ,887 

VAR00050 75,1000 106,095 ,498 ,888 

VAR00051 75,0000 101,053 ,670 ,883 

VAR00052 75,2000 97,958 ,664 ,882 

 

Estadísticas de escala 

Media Varianza 
Desv. 

Desviación 
N de elementos 

78,6500 113,608 10,65870 22 
 




