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Resumen
La investigación se realizó en el campo educativo superior y busca demostrar la relación entre las estrategias metodológicas 
Suchman y el dominio de capacidades de indagación científica en estudiantes de una organización universitaria pública de 
Lima. Se orientó con el paradigma positivista, enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental, 
correlacional lineal. La muestra, elegida de manera intencional no probabilística, estuvo conformada por 55 estudiantes 
del VIII y X semestres académicos de la Facultad de Educación, especialidad: Primaria, asignatura: Ciencias Naturales. Los 
instrumentos son válidos y confiables (0.979 y 0.83, respectivamente). Los resultados reportan la existencia de una relación 
positiva y significativa entre ambas variables, por lo que el planteamiento del problema, formulación de hipótesis, recolec-
ción de datos, evaluación de hipótesis y conclusiones, se relacionan con el dominio de la indagación científica. Se concluye 
que los universitarios están adquiriendo deficiente formación docente para enseñar ciencia.

Palabras clave: Estrategias educativas, enseñanza y formación, indagación científica, organismo de enseñanza.
Código JEL: JEL: I21, D23

Abstract
The research was carried out in the higher educational field and seeks to demonstrate the relationship between Suchman 
methodological strategies and the mastery of scientific inquiry skills in students of a public university organization in Lima. 
It was oriented with the positivist paradigm, quantitative approach, basic type, descriptive level and non-experimental, 
linear correlational design. The sample, chosen intentionally and non-probabilistically, was made up of 55 students of the 
VIII and X academic semesters of the Faculty of Education, specialty: Primary, subject: Natural Sciences. The instruments 
are valid and reliable (0.979 and 0.83, respectively). The results report the existence of a positive and significant relations-
hip between both variables, so the problem statement, hypothesis formulation, data collection, hypothesis evaluation and 
conclusions are related to the domain of scientific inquiry. It is concluded that university students are acquiring deficient 
teacher training to teach science.
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Introducción
El aprendizaje en el área de ciencias en estudiantes de educación básica constituye un factor 
de desarrollo en las instituciones educativas. De hecho, que el alumnado logre capacidades y 
competencias científicas en la fase escolar, le va a permitir desarrollar investigaciones académi-
cas en la universidad. Una buena formación investigativa en niños y jóvenes tiende a devenir 
en una mayor y mejor producción científica en la etapa adulta, entendiendo que la formación 
teórica deba plasmarse en la práctica. Según Eggen y Kauchak (1999), durante el proceso del 
aprendizaje de la ciencia deben estar asociados los aspectos teóricos y prácticos (Sepúlveda 
et al., 2018). Los niños, desde la educación inicial, suelen formular preguntas acerca de lo que 
observan en su diario vivir, así como hipótesis diversas, entre estas la de causalidad: “Si hago mis 
tareas, entonces mi madre me llevará al parque”. Cuando los estudiantes aprenden a plantear 
preguntas, entonces están investigando y exploran interrelaciones que generan inferencias e 
hipótesis (Gilles et al., 2014). Las personas, a temprana edad, indagan aspectos observables y 
los cuestionamientos son factores que les permiten conocer lo que les interesa, lo que significa 
algo, lo que es. En la institución educativa es donde deben generarse y consolidarse los prin-
cipios básicos de la investigación científica. De acuerdo a Garza y De la Garza (2010), las uni-
versidades deben priorizar en sus estudiantes la formación docente en este rubro académico: 
como investigador y como enseñante de su misma profesión. Deben incidir      en la adquisición 
de habilidades en los procesos científicos, en la instrucción de educadores en el ámbito univer-
sitario (Erkol y Ugulu, 2014).

Posterior a los estudios superiores, los docentes que se incorporan en la educación bási-
ca deben desarrollar con sus estudiantes la investigación científica en el aula, no solamente en 
el área de ciencia, sino que debe constituir un elemento transversal en la cadena de los planes 
de estudio, desde sus inicios hasta las etapas finales de la escolaridad, lo que debe significar 
un eslabón para el paso a la universidad. Sin embargo, la realidad demuestra que muchos pro-
fesionales de la educación que inician sus actividades pedagógicas como enseñantes en las 
escuelas, no están demostrando capacidades para investigar y, mucho menos, para enseñar 
a hacerlo a niños y jóvenes. En el caso de Perú, de acuerdo a Garza y De la  Garza (2010), se 
han identificado indicadores que explican el problema de la formación inicial del docente en el 
campo de la investigación científica: disociación entre las necesidades del país y la producción 
intelectual proveniente de investigaciones científicas; carencia de investigadores científicos ca-
lificados; la deficiente implementación de los laboratorios universitarios; escasez de centros de 
investigación especializados; falta de incentivos a quienes realizan esta actividad; así como la 
imperfecta gobernanza e institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Sirvent 
et al., 2018). De hecho, docentes de aula que no han tenido una adecuada formación tanto 
científica como didáctica, difícilmente podrán enseñar la elaboración de proyectos de ciencia en 
la escuela con una sólida base metodológica (Sepúlveda et al., 2018). Mayormente, el problema 
de la deficiencia en su formación profesional se evidencia en las limitaciones que tienen para 
elaborar proyectos investigativos.     
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En el caso de una cuatricentenaria universidad pública de Lima, en la Facultad de Edu-
cación, se ha observado el problema de la falta de capacidades de indagación científica en 
los estudiantes, lo que se traduce en un problema no solamente para los futuros docentes de 
educación básica, sino para la propia universidad y el país. Como se ha señalado, si el maestro 
no está debidamente formado en hacer y enseñar ciencia, se continuará con la enseñanza 
tradicional memorística e inactiva, mas no con el desarrollo de habilidades para la indagación; 
factor de éxito en la educación de escolares científicos. Frente a esta problemática es preciso 
considerar las formas de enseñanza, entre las que destaca la investigación propuesta por Such-
man (1967) y lo dicho por Eggen y Kauchak (1999), quienes consideran que la enseñanza de los 
universitarios debe basarse en la lógica del método científico, con el propósito de descubrir la 
efectividad de un programa y compararlo con los objetivos planteados, para posteriormente di-
señar líneas de su probable redefinición (Stufflebeam y Shinkfield, 1995). Se trata, en definitiva, 
de comprobar que los estudiantes en formación docente estén siendo debidamente instruidos 
como investigadores y profesores de la investigación científica. 

Las estrategias metodológicas de la enseñanza son consideradas como elementales e 
importantes, por lo tanto, de aplicarse de manera óptima, garantizan el aprendizaje de los es-
tudiantes. En esa línea, la investigación aplicada en la preparación y en el estudio debe brindar 
información para el planeamiento de programas, su ejecución y desarrollo, considerando las 
características y particularidades de este tipo de trabajo, cuya función es convertir las predic-
ciones en un resultado de la indagación (Suchman, 1967). Desde esta perspectiva, en la inves-
tigación evaluativa como estrategia metodológica de enseñanza universitaria, el docente debe 
tener en cuenta cuatro aspectos esenciales: a) las características del destinatario del objetivo y 
las del propio objetivo; b) el espacio temporal para que se efectúe el cambio que se propone; 
c) el conocimiento de si los resultados que se esperan son concentrados o dispersos, y d) la 
metodología que ha de utilizarse para el logro de objetivos (Suchman, como se citó en Ballart, 
1996). Dicha metodología está en el ámbito del paradigma cuantitativo, donde la medición del 
logro de los objetivos es una de las principales características y el contenido de la evaluación 
corresponde a los resultados (Castillo y Gento, como se citaron en Escudero, 2003). 

La formación docente en investigación científica pasa por la aplicación de una cuidadosa 
y constante evaluación de los estudiantes para comprobar los procesos formativos. Suchman 
(1967), según Eggen y Kauchak (1999), sostuvo que el proceso de la evaluación científica par-
te de y retorna a la formación de valores en los alumnos, siguiendo las fases a continuación 
enlistadas: 1. Planteamiento del problema; 2. Formulación de las hipótesis; 3. Recolección de 
información; 4. Contrastación de las hipótesis; y, 5. Conclusiones. Respecto a la primera dimen-
sión, esta se refiere a plantear problemas como estrategia de enseñanza consistente en la pre-
sentación de lecturas, videos y otros elementos didácticos que permitan guiarlos para formular 
preguntas. Problematizar tareas a través de la formulación de cuestionamientos relevantes y 
proponer soluciones iniciales (Morales et al., 2022) va a permitir consolidar el aprendizaje en 
los discentes como resultante de esta estrategia. La segunda dimensión hace referencia a es-
tablecer supuestos afirmativos respecto al tema de enseñanza. El docente puede escribir en la 
pizarra o presentar en diapositivas las posibles respuestas, o también, pedir a los estudiantes 
que construyan hipótesis que permitan trazar implicaciones racionales para entablar vínculos 
entre los hechos que generan explicaciones lógicas. El propósito es despertar el interés de los 
jóvenes en busca de mayor comprensión, profundidad e independencia en los procesos del 
aprendizaje en el estudiantado (Parra et al., 2018). La tercera dimensión hace mención a la 
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recolección de datos a través de información seleccionada por parte del docente, sea de obser-
vaciones, descripciones o identificaciones en las experimentaciones mediante la aplicación de 
instrumentos de búsqueda de información y a través de técnicas. Según Hernández-Sampieri 
y Mendoza (2018), recolectar datos significa aplicar una o varias herramientas de una variable 
de estudio, las cuales tienen que se útiles para realizar el análisis cuantitativo o cualitativo del 
tema de investigación. La dimensión cuarta se trata de realizar la contrastación de las hipótesis; 
es una fase de la investigación científica en la que el docente emplea una estrategia didáctica 
para generar en los educandos expectativas y capacidades de probar sus resultados con las 
afirmaciones previamente hechas. Según Eggen y Kauchak (1999) esto va a permitir al discípulo 
adquirir conocimientos profundos sobre cuestiones específicas vistas en el aula (McConney 
et al., 2014). Finalmente, la dimensión dedicada a las conclusiones es una estrategia para que 
los maestros puedan impregnar en sus aprendices la síntesis de lo experimentado u observado 
acerca de tópicos tratados en clase. De acuerdo con Eggen y Kauchak (1999), los discentes 
realizan el análisis de las explicaciones que se ajusta mejor a los datos obtenidos. Como señalan 
Bevins y Price (2016), la enseñanza de las ciencias se consolida mediante un amplio repertorio 
de hallazgos o resultados (conclusiones) y permite la mejora de aspectos como el rendimiento, 
la motivación y desarrollo de las habilidades investigativas.

En tanto, la indagación científica, que también sigue procesos desde el planteamiento del 
problema hasta llegar a las conclusiones, incide en el presente estudio, puesto que para llevarla 
a cabo, se requieren capacidades que según Garza y De la  Garza (2010) son: 1. Observación, 
2. Comparación, 3. Análisis, 4. Experimentación, 5. Síntesis, 6. Inferencia, 7. Argumentación, 8. 
Evaluación y 9. Aplicación (Damián, 2010; Domínguez, 2007). Explicando cada una de estas 
capacidades se tiene que, en el caso de la observación, se describen e identifican las cualidades 
y características de objetos, eventos o situaciones de acuerdo al problema de investigación; la 
comparación tiene que ver con la habilidad para reconocer características semejantes o diferen-
tes entre dos eventos, objetos o situaciones de acuerdo a criterios de estimaciones o relacio-
nes; el análisis se relaciona con la facilidad para descomponer un todo en partes en la estructura 
y comparar asociaciones de adjunción y consecuencia en hechos o eventos que se pretenden 
demostrar. Garza y De la Garza (2010) mencionan que la experimentación muestra la aptitud 
de la persona para reunir datos en condiciones controladas, así como la verificación de hipótesis 
y formulación de conclusiones en concordancia con los hallazgos obtenidos; la síntesis es la 
competencia que logra la unión de sus partes,  conexiones, cualidades, propiedades y caracte-
rísticas, la cual trae como resultante la reunificación de un todo. En tanto que la dimensión de 
la inferencia en la indagación científica se atribuye a la capacidad de obtener consecuencias 
de un hecho, de un principio o una proposición observando los objetos de manera detallada. 
La argumentación es la idoneidad indagatoria de deducción a través del razonamiento lógico, 
partiendo de las premisas que se derivan en conclusiones; mientras que la evaluación es aquella 
que permite emitir juicios respecto a situaciones reales comparadas con respecto a situaciones 
idealizadas de los hechos, pensada de manera lógica. Finalmente, la aplicación hace referencia a 
la facultad de transferencia de lo aprendido, de explicar situaciones nuevas a través del análisis, 
la reflexión y la acción. 

A partir de lo expresado se formuló la siguiente pregunta: ¿cómo se relacionan las estra-
tegias metodológicas Suchman y el dominio de capacidades de indagación científica en estu-
diantes de una universidad pública de Lima? De tal modo, el artículo tiene por finalidad comuni-
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car los resultados de la investigación que se realizó en una organización universitaria, en donde 
se reporta la relación entre las estrategias metodológicas Suchman que emplean los docentes 
universitarios y el dominio de capacidades de indagación científica en los alumnos.

Métodos
El estudio se realizó en concordancia con el paradigma y el enfoque cuantitativo. Corresponde 
a la investigación básica, de diseño no experimental correlacional, en razón de que establece la 
relación lineal de dos variables de estudio. La población estuvo conformada por los estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La muestra fue 
elegida de manera intencional, no probabilística, representada por 55 estudiantes de la espe-
cialidad de Primaria, del área de Ciencias Naturales. 

Para obtener datos respecto a las estrategias metodológicas Suchman según Eggen y 
Kauchak (1999), se empleó la técnica de la encuesta mediante un cuestionario con un total de 
cuarenta preguntas, distribuidas en cinco rubros: 1. Planteamiento del problema, 2. Formula-
ción de hipótesis, 3. Recolección de datos, 4. Contrastación de hipótesis y 5. Conclusiones. La 
escala de valoración fue: eficiente = 3; regular = 2; deficiente = 1. Para medir la variable de “do-
minio de las capacidades de indagación científica” se realizó una evaluación a través de un test 
(adaptado de Damián, 2020 y de Domínguez, 2007), que presenta un total de cinco lecturas: 1. 
Investigando los alimentos, 2. Investigando la densidad, 3. Investigando las partes del corazón, 
4. Investigando la energía renovable y no renovable y, 5. Investigando la fotosíntesis. Las dimen-
siones de esta variable son: 1. Observación, 2. Comparación, 3. Análisis, 4. Experimentación, 5. 
Síntesis, 6. Inferencia, 7. Argumentación, 8. Evaluación y 9. Aplicación. Con base en Garza y De 
La Garza (2010), la medición de las capacidades de indagación científica se realizó con la escala 
de valoración siguiente: eficiente = 3; regular = 2; deficiente = 1. Ambos instrumentos fueron 
validados a través del juicio de expertos, determinándose que presentan validez de contenido. 
Los índices de fiabilidad que presentan dichos instrumentos son de 0.979 y 0.83, respectiva-
mente. Igualmente, de acuerdo a tres jueces, se determinó su validez para medir ambas varia-
bles. Los datos fueron analizados a través del SPSS, versión 22, mediante el cual se generaron 
tablas de frecuencias y se contrastó la hipótesis mediante el estadígrafo rho de Spearman.

Resultados 
De acuerdo a los resultados en cuanto a la variable “estrategias metodológicas Suchman”, un 
38.2% de estudiantes consideran que sus docentes aplican estas estrategias de manera regular 
y un 5.5% lo considera deficiente; en tanto que un 56.4% precisa que lo hacen eficientemente. 
Se observa que casi la mitad de los universitarios afirma que sus docentes no están aplicando 
bien sus estrategias de enseñanza de las ciencias (tabla 1, figura 1).
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Tabla 1. ResulTados descRipTivos de la vaRiable: esTRaTegias meTodológicas Suchman

que emplean los docenTes univeRsiTaRios

FuenTe: elaboRación pRopia.

FiguRa 1. ResulTados descRipTivos de la vaRiable: esTRaTegias meTodológicas Suchman

que emplean los docenTes univeRsiTaRios

FuenTe: elaboRación pRopia.

En lo que respecta a la variable “indagación científica”, el 41.8% de los estudiantes no tiene un buen 
dominio de ella. Si bien el 58.2% lo tiene, a la cifra de educandos que no han desarrollado sus capa-
cidades formativas en investigación no se le permite adquirir una buena formación docente para en-
señar ciencia desde ella misma como profesores de educación básica en el futuro (tabla 2, figura 2). 

Tabla 2. ResulTados descRipTivos de la vaRiable: dominio de indagación cienTíFica

que muesTRan los esTudianTes univeRsiTaRios

FuenTe: elaboRación pRopia.
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FiguRa 2. ResulTados descRipTivos de la vaRiable: dominio de indagación cienTíFica

que muesTRan los esTudianTes univeRsiTaRios

FuenTe: elaboRación pRopia.

Respecto a los resultados inferenciales, se demuestra la existencia de una relación estadísti-
camente significativa de r = 0.826 (donde el valor p es < de 0.05) entre las dos variables. Al 
tenerse una significancia de 0.000 se rechaza la hipótesis nula, por lo que las estrategias meto-
dológicas Suchman se relacionan positiva y significativamente con el dominio de capacidades de 
indagación científica en estudiantes universitarios. Estos resultados se dan al 99% del intervalo 
de confianza (tabla 3, figura 3). 

Tabla 3. coRRelación enTRe las esTRaTegias meTodológicas Suchman que emplean los docenTes y el dominio de 
capacidades de indagación cienTíFica que muesTRan los esTudianTes

FuenTe: elaboRación pRopia.
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Discusión
Los resultados de la investigación reportan una relación positiva y significativa entre las es-
trategias metodológicas Suchman que emplean medianamente los docentes en la Facultad de 
Educación de una universidad pública de Lima con el dominio de indagación científica que 
muestran los estudiantes, el mismo que se encuentra en un nivel regular. Esto indica que los 
discentes afirman que sus maestros hacen un uso medianamente aceptable del método en sus 
sesiones de aprendizaje. Según Eggen y Kauchak (1999), al evaluar a los discípulos de la espe-
cialidad de Primaria en la asignatura de Ciencias Naturales, estos muestran limitado dominio en 
sus capacidades para realizar indagaciones científicas y hacer ciencia como parte fundamental 
de su formación profesoral en el área.

Con relación a los resultados de las limitaciones del empleo de estrategias metodológicas 
Suchman por parte de los docentes, los hallazgos de Fernández y Villavicencio (2017) refuerzan 
que las estrategias de esta índole constituyen las principales causas de que los estudiantes 
presenten poco dominio de indagación científica. Este problema originaría, a su vez, un clima 
poco propicio para el desarrollo de las actividades académicas y puede constituir el bloqueo a 
la formación investigativa en los jóvenes (Barrios y Delgado, 2020). En esa línea, el problema 
que acarrea la enseñanza de la ciencia en educación superior presenta tres aristas: la primera es 
que las clases en el aula no se desarrollan vinculadas a las habilidades de indagación, sino que 
se hacen de modo tradicional; en segundo lugar, es notoria la carencia de estrategias adecua-
das para la enseñanza de la ciencia y, finalmente, la inadecuada formación de nuevos maestros 
(Cofré et al., 2010). Frente a esta problemática, es preciso que la enseñanza centre su atención 
en la indagación a fin de que los estudiantes desarrollen actitudes, intereses y competencias en 
sociedades cada vez más dependientes de la aplicación de la ciencia (Harlen, 2013), cambiando 
su percepción respecto al aprendizaje de tal tipo de conocimiento (Molina y González,  2021). 
La indagación, como elemento clave en la enseñanza formativa escolar, permite el logro de 
habilidades para la observación, formulación de preguntas, revisión de fuentes de información 
y evidencias de experimentación, planificación de actividades, propuesta de respuestas, expli-
caciones y comunicación de resultados (Meisel et al., 2010).

No debe obviarse la parte esencial de la función de la universidad: formar profesionales 
íntegros. Para ello es preciso un proceso de evaluación sostenido, dado que uno de los debates 
que surgen de las evaluaciones es la calidad de los profesores. Dicha calidad no sólo se mide 
en términos de conocimiento de los contenidos relacionados con la disciplina específica que 
imparte el profesor evaluado, sino que implica cuestiones pedagógicas para las que no siempre 
tiene formación (Ceni et al., 2022). Se trata de que los maestros estén debidamente instruidos 
para asumir retos en el aula, en el uso de metodologías y técnicas de enseñanza en concordan-
cia a las necesidades de los estudiantes; es preciso promover el conocimiento didáctico de los 
docentes universitarios para una enseñanza eficaz de la ciencia, lo que constituye uno de los 
más grandes retos a los que hace frente la investigación educativa para la mejora de la alfabe-
tización científica de las futuras generaciones (Cobo-Huesa et al., 2021).

La mejora de las capacidades de indagación científica de universitarios también va por 
el lado del desarrollo de capacidades y competencias de los docentes (Garza y De La Gar-
za, 2010), directamente vinculados al contexto educativo en el que se desenvuelven (Rojas y 
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Méndez, 2019). En cuanto se garantice la educación para el profesorado, se va a permitir la 
oportunidad para la implementación de medidas cualitativas en el ámbito de la educación su-
perior (Barja et al., 2019). La experiencia, seguridad, personalidad, conocimientos y dominio de 
competencias investigativas por parte de los educadores juegan un papel preponderante para 
fomentar y consolidar las capacidades de indagación de los universitarios (Alonso et al., 2015). 
El dominio de la investigación científica por parte del profesor facilitará que sus aprendices 
también logren el dominio de esta rama, si es que impregna en ellos los conocimientos a través 
de una didáctica adecuada y oportuna. Los conocimientos implícitos de los docentes, respecto 
a su enseñanza, tienden a ser conceptuales y explícitos con la investigación y el compartimiento 
con sus colegas, inter e intradisciplinariamente (Clark et al., 2017), creando conocimiento a la 
vez pedagógico y de contenidos específicos al respecto (Paz, 2017; Nind, 2019). A la luz de los 
resultados, se debe tener en cuenta la evaluación formativa pedagógica que debe pasar, indu-
bitablemente, por procesos de la metacognición en los que los profesionales para la enseñanza 
de las ciencias naturales tienen que ser capaces de lograr reconocer su epistemología, de saber 
cómo realizan el constructo de su conocimiento, de las formas cómo regulan y reflexionan su 
actuación (Méndez et al., 2019), lo que va a conllevar la construcción de su propia identidad do-
cente, en la que los aprendizajes teóricos adquiridos puedan volcarse y adherirse en situaciones 
prácticas en el ámbito educativo (De la Fuente, 2010). 

En el campo de la enseñanza de las ciencias en el ámbito superior existe consenso en 
la importancia y la centralidad de la práctica de enseñar a investigar (Sánchez, 2014) frente 
al dictado de clases expositivas, tradicionales, que es inapropiado y no conduce a una buena 
formación científica del estudiantado (Seid y Cuello, 2021). Sin embargo, ello no debe significar 
que la enseñanza sea dogmática, es decir, incidir más en investigaciones con enfoque cuanti-
tativo; más bien, es preciso que dé paso a las cualitativas a fin de que los futuros profesores 
puedan hacer ciencia en las escuelas, con sus alumnos. Hay que reconocer el pluralismo de 
concepciones respecto a que enseñar investigación es necesario; las nociones de reflexibilidad 
(Piovani y Muñiz, 2018), en su variada multiplicidad de significados, suponen la buena investi-
gación dentro de las Ciencias Sociales, superando las ideas positivistas y naturalistas respecto a 
la realidad social (Seid y Cuello, 2021). 

En cuanto a los resultados del poco dominio por parte de los estudiantes universitarios 
en indagación científica, estos coinciden con lo hallado por Estrada et al. (2021) en el sentido de 
que los estudiantes de educación superior de una institución peruana muestran actitudes poco 
favorables hacia la investigación y se concluye que determinadas variables sociodemográficas, 
tales como sexo y grupo etario, se asocian significativamente con la actitud hacia el trabajo 
académico. Según el estudio, es de vital necesidad que se desarrollen didácticas y competencias 
significativas de los educadores a cargo de la enseñanza, a fin de que la actitud de su discipula-
do sea la más adecuada. El hecho de promover actitudes desfavorables o poco favorables hacia 
la indagación científica constituye un pésimo indicador en el proceso de formación universitaria 
(Fernández y Villavicencio, 2017), lo que tiende a la generación de un impacto negativo en el 
aprendizaje de los estudiantes vinculado a la investigación científica (Pulido, 2009). 

En esa línea, entre los principales factores limitantes para el dominio de capacidades de 
indagación científica se encuentran la deficiente cultura investigativa, la limitada participación 
en eventos científicos y un proceso de enseñanza tradicional por parte de los docentes (Ortega 



Administración y Organizaciones • Sylvia Violeta Saldaña MoralesI

et al., 2018). De hecho, la formación en indagación adecuada debe promoverse en la educación 
superior a fin de formar profesionales altamente capacitados que generen conocimientos y 
solucionen problemas en respuesta a las necesidades del entorno en donde se desenvuelven 
(Dáher et al., 2018; Medina, 2018). 

En términos generales, la formación de los futuros pedagogos en indagación científica va 
mucho más allá de enseñar ciencia; se alinea a la parte de que los mismos educadores formen 
docentes investigadores, sobre todo si corresponden a la especialidad de ciencia para la educa-
ción básica. En ese contexto, la investigación formativa incide en la innovación y enriquecimien-
to del quehacer pedagógico, tanto para el formador como para el aspirante a maestro (Sánchez, 
2017). En educación superior, la investigación científica didáctica constituye calidad educativa 
(Velandia et al., 2017), de ahí que los resultados contribuyan al desarrollo social y económico 
de un país (Hernández et al., 2020), así como a transformar la realidad educativa y social (Borjas 
et al., 2016; Pérez, 2016; Aguilar et al., 2018; Urbina et al., 2020). En esa línea, debe tenerse 
en cuenta que, en el caso de las capacidades de la indagación científica como resultante de 
las estrategias metodológicas que emplean los maestros universitarios, estas deben tomar dos 
perspectivas significativamente marcadas: la primera, referida al desarrollo de habilidades en los 
estudiantes para formular preguntas y emprender la búsqueda de las respuestas; la segunda, 
como estrategia de enseñanza y aprendizaje de conceptos científicos a cargo de los docentes, 
absolutamente no de forma mecánica, sino aprendiendo ciencia desde la ciencia (National Aca-
demy of Sciences, 2000). La indagación, entonces, debe mirarse desde el punto de vista de que 
provee estructuras y metodologías consistentes con las formas en que los estudiantes hacen 
y aprenden ciencia (Reyes-Cárdenas y Padilla, 2012). Debe buscarse mejorar las capacidades 
profesorales a fin de que estos mejoren su enseñanza científica, otorgando importancia al de-
sarrollo de procesos de indagación, experimentación, pensamiento autónomo y crítico, imple-
mentando secuencias didácticas para tales fines (Sala y Font, 2019). 

Conclusiones
Existe una relación positiva y significativa entre las estrategias metodológicas Suchman  que 
emplean los docentes en una organización universitaria y el dominio de capacidades de inda-
gación científica en los estudiantes de la Facultad de Educación de una universidad pública de 
Lima, especialidad de Primaria, asignatura de Ciencias Naturales. Esta relación fuerte indica que 
las estrategias metodológicas del maestro, desde la perspectiva del método Suchman (plantea-
miento del problema, formulación de hipótesis, recolección de datos, evaluación de hipótesis y 
conclusiones), se da en un nivel regular, lo que se relaciona directamente con el dominio de la 
indagación científica, que también se presenta en el mismo grado. Los universitarios no están 
adquiriendo una buena formación docente en ciencia para enseñar ciencia.
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