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RESUMEN · La pandemia de la COVID-19 ha cambiado drásticamente la posición de la ciencia en 
la sociedad para ocupar un papel protagonista. Este hecho ha podido modificar la percepción que los 
adolescentes tienen de ella, así como su comprensión de la construcción del conocimiento científico y su 
implicación en la toma de decisiones relacionadas con temas sociocientíficos. El presente trabajo explora 
los cambios en estos parámetros a partir de un estudio cuantitativo en el que se administra un cuestiona-
rio ad hoc a alumnos que han finalizado el primer ciclo de la ESO. Los resultados muestran un aumento 
de la confianza en la ciencia. Además, se ha observado que estas circunstancias han contribuido a una 
mejora en la comprensión de la generación de conocimiento científico en este colectivo junto con un 
incremento en la actitud reflexiva sobre cuestiones científicas relacionadas con la sociedad.

PALABRAS CLAVE: Alfabetización científica; COVID-19; Percepción de la ciencia; Cuestiones so-
ciocientíficas; Enseñanza-aprendizaje de las ciencias.

ABSTRACT · The COVID-19 pandemic has drastically changed the position of science in society, 
taking a primary role. This fact may have modified the teenagers’ perception of science, as well as their 
understanding of the construction of scientific knowledge and their involvement in decision-making 
processes related to socio-scientific issues in their daily life. The present work explores the changes in 
these parameters based on a quantitative study consisting in the administration of an ad hoc ques-
tionnaire to students who have completed the first cycle of ESO. The results show an increase in their 
confidence in science. Furthermore, it has been observed that these circumstances have contributed to 
the improvement in the understanding of scientific knowledge in this group together with an increase 
in their reflective attitude towards scientific issues related to society.

KEYWORDS: Scientific literacy; COVID-19; Perception of science; Socio-scientific issues; Science 
teaching and learning.
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INTRODUCCIÓN

En estos tiempos en los que la ciencia está cobrando un gran protagonismo en la sociedad como he-
rramienta fundamental para superar los retos a los que se enfrentan los seres humanos, se ha hecho 
más necesaria la adquisición por parte de la ciudadanía de ciertos niveles de alfabetización científi-
ca (Portillo-Blanco et al., 2022). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) define la alfabetización científica como «la capacidad de involucrarse con temas relacionados 
con la ciencia y con las ideas de la ciencia, como un ciudadano reflexivo» (OCDE, 2015). Esta defi-
nición sugiere que un individuo científicamente alfabetizado podría buscar la información necesaria 
para comprender los conocimientos científicos mínimos y desarrollar un pensamiento global, capaz 
de entender los problemas, las opciones, los riesgos y las consecuencias de dichos avances, además de 
adquirir un espíritu crítico para poder cuestionarlos.

Sin embargo, esta necesidad representa uno de los retos más complejos para la humanidad, ya que 
el conocimiento científico crece de manera exponencial, tanto a escala mundial como en el contexto 
nacional (Abad-García et al., 2015; Alcaide et al., 2012; Bordons et al., 2016), lo que contribuye a que 
la brecha entre ciencia y sociedad siga creciendo. La última encuesta de Percepción Social de la Ciencia 
y la Tecnología, realizada en el año 2022 por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
(FECYT), reflejó que solamente un 14,2 % de la población manifiesta de manera espontánea interés 
por temas de ciencia y tecnología (FECYT, 2020).

El nivel de alfabetización científica depende de muchos factores, entre ellos el nivel de confianza en 
ella. Esta confianza, en lo que respecta a la ciencia, puede describirse como la percepción de los cientí-
ficos como creíbles, inclinados a decir la verdad y a compartir los intereses del público. La confianza es 
un constructo complejo que incluye dimensiones afectivas y cognitivas. Así, está fuertemente influen-
ciada por las percepciones emocionales y puede tener, por sí misma, un gran impacto en la percepción 
de la gente, especialmente en temas científicos emocionalmente cargados (Dunn y Schweitzer, 2005).

De este modo, el nivel de implicación en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia por parte 
de la sociedad viene condicionada, en gran medida, por la confianza que se tiene en ella, que, a su vez, 
depende de los niveles alcanzados de alfabetización científica.

En este sentido, la percepción de la ciencia por parte de la sociedad con anterioridad a la pande-
mia ha venido determinada por niveles bajos de confianza, a pesar de que a lo largo de este siglo se 
ha observado un incremento del interés por ella (Acevedo, 2005; Pérez y de Pro, 2018). Esta percep-
ción, observada en la población general, se puede extrapolar a la población adolescente, donde varios 
estudios confirman el escaso interés general en la ciencia, así como en su comunicación (Truffa, 2012; 
Vázquez y Manassero, 2009; Gil, 2012; Pérez y de Pro, 2018). En esta línea, estudios previos han 
puesto de manifiesto que la confianza en la ciencia viene determinada, en gran medida, por la etapa de 
las enseñanzas obligatorias, ya que no se han observado diferencias en esta confianza entre estudiantes 
universitarios de la rama científica y estudiantes de educación secundaria (Krüger et al., 2022). 

El modelo actual de enseñanza de las ciencias está caracterizado por una transmisión de sus con-
tenidos desconectados (Cabezas, 2021), en la que el alumnado no identifica la influencia del entorno 
en el desarrollo de la ciencia (Reverte et al., 2022), lo que impide desvelar las múltiples interacciones 
existentes en procesos que son sociocientíficamente controvertidos, complejos y dinámicos. De este 
modo, en el ámbito específico de la enseñanza de las ciencias, los libros de texto suelen mostrar la 
ciencia como una acumulación de hechos, frecuentemente sin tener en cuenta el contexto histórico y 
social, y que centran la atención en los productos más que en los procesos (Ibáñez-Ibáñez et al., 2019).

En este mundo globalizado, en el que se están produciendo importantes cambios, las denominadas 
cuestiones socialmente vivas cobran una gran importancia en los contextos de aprendizaje (España y 
Prieto, 2010), tanto de conocimientos como de procedimientos, actitudes y valores. Esta importancia 
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proviene de la evidencia científica avalada por los planteamientos de estos últimos años del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las ciencias, considerando que esta debe centrarse en problemas del entor-
no cercano del alumnado (Gilbert, 2006), lo que permite mostrar claramente la relevancia de lo que 
se enseña para fomentar el interés de los estudiantes. Así, diversos estudios han comprobado que la 
enseñanza basada en las cuestiones socialmente vivas tiene un impacto positivo en el aprendizaje del 
contenido científico (Herman, 2015; Simonneaux, 2020). 

Dentro de estas cuestiones socialmente vivas, pero relacionados con los ámbitos científicos, pode-
mos incluir los problemas sociocientíficos. Se ha demostrado que su tratamiento en la enseñanza de 
las ciencias favorece la comprensión de la naturaleza de la ciencia (Zeidler et al., 2002) y la capacidad 
de argumentación y análisis del alumnado (Zeidler et al., 2013). Por ello, el proceso de enseñanza-
aprendizaje basado en este tipo de cuestiones cercanas a la realidad del alumno (Ezquerra et al., 2022; 
Jiménez-Liso et al. 2010) ha demostrado ser una manera efectiva de incluir el conocimiento científico 
dentro de un contexto social complejo (Zeidler, 2014; Hancock et al., 2019; Portillo-Blanco et al., 
2022). 

Sin embargo, el tratamiento educativo de temas sociocientíficos complejos no está exento de di-
ficultades, en un quehacer educativo demasiado condicionado por fines y contenidos curriculares en 
los que no se incorporan cuestiones claves de la realidad contemporánea y en los que sigue primando 
la práctica y la evaluación educativa a través de pruebas escritas de carácter disciplinar (Facal y Arias, 
2011; García-Vinuesa et al., 2022).

En este sentido, desde el año 2020, debido a la situación de emergencia sanitaria derivada de la 
COVID-19, estamos viviendo un período extraordinario en el que la ciencia está tomando un gran 
protagonismo en la sociedad como herramienta fundamental para superar los retos a los que se enfren-
tan los seres humanos. Esta pandemia ha puesto el foco de atención en la ciencia de una manera sin 
precedentes, pudiéndose tratar como una cuestión socialmente viva en el momento histórico actual. 
Este escenario, sin embargo, ha evidenciado la falta de alfabetización científica por parte de la ciuda-
danía (Erduran, 2020) en un momento en el que precisamente se ha hecho más necesaria que nunca 
(Portillo-Blanco et al., 2022). 

El impacto suscitado por la aparición de esta nueva enfermedad provocó que se publicaran innume-
rables informaciones en todos los medios de comunicación (prensa, televisión, radio, redes sociales…) 
(Moscadelli et al., 2020). Muchas de estas noticias, sin embargo, demostraron ser falsas (fake news), lo 
que provocó una pandemia paralela de desinformación, denominada infodemia por la OMS (Chaple, 
2020), y que en muchos casos no ha pretendido sino formar estados de opinión que pudieran influir 
en las decisiones políticas. Muchas de estas noticias se referían a contenidos de tipo científico, tanto 
sobre el origen de la COVID-19 como sobre aspectos relacionados con su prevención o tratamiento, 
enardeciendo una infodemia científica que ha ido evolucionando hacia la creación de fake news de 
gran calidad, bien presentadas, con una gran difusión y que ofrecen respuestas sencillas y certezas allí 
donde el discurso comunicativo oficial parece dubitativo o contradictorio (López-Borrul, 2020). Se 
caracterizan, por tanto, por presentar producciones repletas de datos, algunos falsos, otros verdaderos 
pero descontextualizados, que para un ciudadano estándar resultan difíciles de desmontar. 

Además, esta situación ha puesto en manos de los ciudadanos la elección de multitud de comporta-
mientos relacionados con la ciencia. Así, desde el inicio de la pandemia, en muchas partes del mundo 
se han tomado medidas sociales excepcionales para prevenir la propagación de la enfermedad en la 
población, que pusieron de manifiesto a escala mundial la enorme presencia que tiene la ciencia en 
la vida cotidiana y que una alfabetización científica más amplia repercute de forma directa en el cono-
cimiento y comprensión sobre las medidas de prevención (Gallè et al., 2020; Puspitasari et al., 2020), 
lo que, por consiguiente, aumenta la efectividad de dichas medidas. Por lo tanto, un mayor nivel de 
alfabetización científica implica un aumento de confianza en la ciencia, y esto podría servir de indica-
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dor para predecir cómo la población percibe la crisis sanitaria y cómo acepta las medidas preventivas 
(Bromme et al., 2022).

Esta alfabetización se desarrolla, en gran medida, en la enseñanza reglada a través de las asignaturas 
relacionadas con las ciencias experimentales, por lo que el periodo de escolarización obligatorio puede 
influir significativamente en su adquisición independientemente de que la formación posterior de los 
estudiantes sea científica o no. Los centros educativos son de los principales vínculos que relacionan a 
los adolescentes con la ciencia, aunque su percepción esté influenciada por otros aspectos como, por 
ejemplo, los medios de comunicación (Truffa, 2012) o las redes sociales (Rial et al., 2014). Aunque 
estas últimas son un instrumento muy utilizado para informarse, un estudio realizado durante la pan-
demia concluyó que aún no han superado a los medios tradicionales consultados por los adolescentes 
en referencia a los aspectos científicos (Blanco Fontao et al., 2022). 

Por ello, este periodo de crisis sanitaria ha podido ser una oportunidad para implementar, desde 
las aulas, actividades que promuevan la reflexión, la argumentación y la discusión con el propósito de 
abordar contextos cercanos al alumnado, así como para cambiar la percepción que los alumnos tienen 
sobre la ciencia y mejorar su comprensión.

Por estas razones, en el presente trabajo se plantea, como objetivo general, estudiar los cambios 
provocados por la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 sobre la confianza en la ciencia al finalizar 
el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Para lograr este objetivo general, se definen los 
siguientes objetivos específicos:

 – Objetivo 1: Analizar el cambio de percepción de la ciencia derivado de la crisis sanitaria de la 
COVID-19.

 – Objetivo 2: Estudiar el nivel de comprensión que se tiene acerca de la generación del conoci-
miento científico provocado por las circunstancias de la pandemia.

 – Objetivo 3: Valorar el nivel de implicación en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia 
y con el coronavirus.

 – Objetivo 4: Estudiar las diferencias observadas en estos parámetros por especialidad de estudio 
y por género.

MATERIAL Y MÉTODOS

Participantes objeto de estudio y muestra

La población objeto de estudio fue el alumnado de 4.º de la ESO en el primer mes del curso acadé-
mico 2021/2022 en la provincia de León. Se seleccionó este nivel debido a que, a partir ese momento 
(finales de 3.º de la ESO), las asignaturas relacionadas con las ciencias experimentales dejan de ser 
obligatorias en el currículo educativo del sistema de educación español, por lo que hemos considerado 
este como un momento clave para la alfabetización científica derivada de la educación reglada del 
alumnado. Esta población se compone de un total de 3.366 alumnos, de los cuales el 51,3 % fueron 
hombres y el 48,7 % mujeres (Consejería de Educación de Castilla y León, 2022). 

De esta población se obtuvo una muestra de 254 participantes mediante la realización de un mues-
treo intencional por conveniencia por parte de los profesores de educación secundaria que impartían 
4.º de la ESO en ese momento (Colás et al., 2009). De esta muestra, 102 estudiantes fueron hombres 
(40,1 %) y 152 mujeres (59,8 %). De ellos, 202 de los estudiantes se habían decantado en ese curso 
por las ciencias, mientras que 52 habían optado por las letras, entendiendo por alumnos de «ciencias» 
los que optan por las matemáticas académicas y, por tanto, cursan las asignaturas de Física y Química 
y Biología y Geología y por alumnos de «letras» los que optan por las matemáticas aplicadas que no 
cursan disciplinas de ciencias experimentales. La diferencia entre el porcentaje de ambos grupos es 
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representativa de las proporciones reales de elección del alumnado, ya que en las estadísticas oficiales el 
porcentaje de alumnos que eligieron las matemáticas aplicadas durante el curso escolar en el que se rea-
lizó el presente estudio fue de 21,4 %, y el de nuestra muestra representa el 20,4 %; del mismo modo, 
los alumnos que se decantaron por las matemáticas académicas, y por tanto por las materias de ciencias 
experimentales, supusieron un 78,5 % y el de la muestra del estudio un 79,5 % (MEFP, 2022). 

Instrumento: características y aplicación

Para efectuar este estudio se siguió un diseño cuantitativo no experimental de tipo descriptivo-compa-
rativo de corte transversal. Para ello, se utilizó como herramienta de investigación un cuestionario ad 
hoc compuesto por un total de 10 cuestiones, que se presentan en las tablas 1, 2 y 3. En todas ellas se 
utilizó la modalidad de respuesta escala de Likert, dividida en cuatro niveles de respuesta (totalmente 
de acuerdo (4), de acuerdo (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1)). Para la redacción de 
los ítems del cuestionario se realizó una tormenta de ideas con un grupo de expertos en enseñanza 
y aprendizaje de las ciencias experimentales (dos profesores universitarios pertenecientes al área de 
Didáctica de las Ciencias Experimentales y una profesora de Didáctica General, y dos profesores de 
educación secundaria, uno de la especialidad de Física y Química y otra de Biología y Geología). Se 
seleccionaron las preguntas y se diseñó un borrador del cuestionario. 

Posteriormente se realizó una prueba piloto con un doble objetivo: por un lado, determinar la 
necesidad de modificar, añadir o eliminar preguntas y, por otro, detectar posibles fallos o limitaciones. 
Finalmente, se revisó el cuestionario que, una vez reformulado, se distribuyó a través de la Consejería 
de Educación de Castilla y León a los docentes de educación secundaria que en ese momento impar-
tieran el curso de 4.º de la ESO en la provincia de León, los cuales lo dirigieron a sus alumnos a través 
de las plataformas digitales corporativas durante el primer mes de clase del curso 2021/2022.

Para comprobar la fiabilidad del instrumento se calculó el alfa de Cronbach, que fue de 0,709. Los 
valores superiores a 0,60 se consideran aceptables, y por encima de 0,70 son buenos, por lo que el nivel 
de confianza en este estudio se considera bueno (Tirado et al., 2013). 

El cuestionario fue validado a través del procedimiento denominado método Delphi, en el que 
el panel de expertos valoró la relevancia, pertinencia y univocidad de cada ítem en dos rondas. En la 
primera propusieron modificaciones cuando los ítems no se ajustaban a los criterios citados en la pri-
mera ronda. En la segunda, se estableció como criterio de exclusión la discordancia de criterios de tres 
o más expertos (el número de ítems iniciales fue de 16, quedando finalmente los 10 expuestos en los 
resultados). Para comprobar su validez, tras la recogida de datos se efectuó un análisis factorial explora-
torio (AFE). Para ello, primeramente, se calculó la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), cuyo valor 
fue de 0,682. Este valor indica, por estar por encima de 0,5, que el conjunto de los datos es adecuado 
para la realización del análisis factorial. Posteriormente se procedió a la aplicación del análisis factorial 
mediante la prueba de esfericidad de Bartlett, donde el valor de p fue significativo (p < 0,0001), por 
lo que el cuestionario se puede tomar como válido. A fin de analizar el constructo desarrollado a través 
de los diferentes ítems y dimensiones, se realizó el AFE por el método de rotación ortogonal, así como 
la prueba Varimax, por medio de la cual se extrajeron tres factores (o dimensiones) correspondientes a 
las tres categorías del estudio (Morales et al., 2013; Gallegos et al., 2015). Las primeras tres preguntas 
están vinculadas a la categoría «percepción de la ciencia a través de la pandemia de la COVID-19». La 
segunda categoría consta de las cuestiones 4, 5, 6 y 7, que versan sobre «la comprensión de la cons-
trucción del conocimiento científico», y la última categoría está constituida por las preguntas 8, 9 y10 
para estudiar «la implicación en la toma de decisiones de los adolescentes en temas relacionados con 
la ciencia».
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Análisis de datos

Los datos recogidos a través del cuestionario fueron tratados con la versión 26 del software informático 
SPSS (IBM), implementándose en un primer momento los estadísticos descriptivos mediante el cálcu-
lo de porcentajes de respuesta y aplicando el cálculo de frecuencias relativas a cada uno de los bloques 
en los que se divide el cuestionario. A continuación, se compararon las variables independientes del 
estudio, concretamente el género (mujeres frente a hombres) y el perfil del alumnado (ciencias frente a 
letras), empleando, para ello, la prueba U Mann-Whitney (Dietrichson, 2019; Martínez-García et al., 
2020) para datos no paramétricos de muestras independientes, con el objetivo de comparar el nivel de 
significancia en función de ellas. Para esta comparativa se tomaron como referencia los valores asigna-
dos en las respuestas de la escala Likert descritos en el subapartado anterior. Los niveles de significancia 
que se tomaron de referencia en el presente estudio corresponden con valores de p ≤ 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Percepción de la ciencia después de la pandemia

Los resultados del estudio se muestran a continuación. Así, en la tabla 1 se pueden apreciar los por-
centajes de respuesta obtenidos en las preguntas del cuestionario referidas a la percepción de la ciencia 
después de la pandemia de la COVID-19 (preguntas 1-3). 

En la primera cuestión se alude a si ha cambiado su percepción de la ciencia y los científicos debido 
al SARS-CoV-2. En las respuestas obtenidas se observa que la gran mayoría de los alumnos está de 
acuerdo (64,4 %) o totalmente de acuerdo (18,5 %), mientras que solamente un 14,6 % y un 2,4 % 
están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo, respectivamente. Ese cambio en la percepción de la 
ciencia debido al coronavirus (pregunta 2) se ha traducido en un aumento de la confianza en ella por 
parte de los alumnos (18,1 % totalmente de acuerdo y 58,7 % de acuerdo), mientras que las respuestas 
contrarias representan un total de 23,3 %. Estos resultados están en concordancia con estudios lleva-
dos a cabo en otros países (Reeskens et al., 2020; Algan et al., 2021; Bromme et al., 2022), que señalan 
que la sociedad ha percibido la ciencia durante este periodo como una herramienta útil para avanzar 
en el conocimiento y para resolver los retos a los que se enfrenta la humanidad. Por lo que se puede 
observar, en nuestra población de estudio estos resultados se replican. 

Los adolescentes opinan que la crisis sanitaria actual ha acercado la labor de los científicos a la so-
ciedad (pregunta 3), puesto que el 96,8 % de ellos están de acuerdo o muy de acuerdo. Esta percepción 
se puede explicar, en parte, por el hecho de que las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos 
han condicionado directamente su modo de vida desde 2020, por lo que han podido relacionar más 
directamente los avances científicos con las medidas sociales. Asimismo, la implicación mediática que 
los científicos han exhibido durante esta crisis, al estar presentes de forma habitual en los medios de 
comunicación (televisión, radio, redes sociales, etc.), ha podido acercar su trabajo a la ciudadanía y, de 
este modo, han llegado también a los adolescentes (Diviu-Miñarro y Cortiñas-Rovira, 2020; Rodrí-
guez, 2020). 
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Tabla 1.  
Percepción de la ciencia después de la COVID-19

To
ta

lm
en

te
  

de
 a

cu
er

do

D
e a

cu
er

do

En
 d

esa
cu

er
do

To
ta

lm
en

te
  

en
 d

esa
cu

er
do

1 Durante la crisis del coronavirus, mi percepción de la ciencia  
y los científicos ha cambiado. 18,5 64,4 14,6 2,4

2 Actualmente tengo más confianza en la ciencia que antes del coronavirus. 18,1 58,7 21,3 2,0

3 La crisis del coronavirus ha acercado la labor de los científicos a la sociedad 48,8 46,1 5,1 0,0

Resultados mostrados en porcentaje de respuesta.

Comprensión de la construcción del conocimiento científico

En la tabla 2 se recogen los resultados de la pregunta relacionada con la comprensión que se tiene de 
la construcción del conocimiento científico aplicado a la crisis sanitaria, correspondiente a la categoría 
2 del estudio. 

De este modo, se puede observar que el 88,6 % (resultado de la suma de las respuestas de acuerdo 
y totalmente de acuerdo) confía en que la ciencia puede solucionar la mayor parte de los retos a los 
que se enfrenta la humanidad (pregunta 4). Este resultado, a nuestro parecer, resulta bastante esperan-
zador, aunque sea consecuencia de una crisis sanitaria, ya que pone de manifiesto la importancia de la 
ciencia para la sociedad en general (Bromme et al., 2022) y los alumnos de educación secundaria en 
particular. La construcción del conocimiento científico es, probablemente, el contenido más presente 
en los currículos de las materias de ciencias experimentales, ya que conforma el bloque A (Las destrezas 
científicas básicas) de todos los niveles educativos en las asignaturas de Biología y Geología y de Física 
y Química en la Educación Secundaria Obligatoria y se encuentra enmarcado en la LOMLOE a través 
de los decretos de las comunidades autónomas (BOCYL, 2022) y en el resto de los bloques de forma 
transversal. A pesar de ello, en la mayoría de las ocasiones los alumnos no la comprenden en profun-
didad, y se evidencia muchas veces un aprendizaje memorístico y no significativo de sus etapas, por lo 
que los alumnos no son capaces de extrapolar estos conceptos a situaciones reales. 

En este sentido, en relación con el cambio en las medidas de actuación tomadas por parte del 
Gobierno durante la pandemia, como ha podido ser la obligatoriedad del uso de las mascarillas o los 
cambios en los horarios de los toques de queda (pregunta 5), el 87,0 % de los estudiantes se mostraron 
totalmente de acuerdo (46,1 %) o de acuerdo (40,9 %) en que fueron debidas al progreso en el cono-
cimiento científico sobre los mecanismos de  actuación del virus, mientras que solamente el 13,0 % 
estuvieron en desacuerdo (10,6 %) o totalmente en desacuerdo (2,4 %). Así, el escenario pandémico 
ha influido a favor de la ciencia como una disciplina dinámica, que se va adaptando y revisando conti-
nuamente en función de los nuevos hallazgos o cambios de paradigma detectados.

La contextualización de la ciencia a través de cuestiones sociocientíficas es una estrategia evidencia-
da en la literatura científica, que aumenta la comprensión y la motivación de los alumnos (Cruz-Lorite 
y Acebal, 2020; España y Prieto, 2010; Perrenoud, 2012). De este modo, utilizar los escenarios deri-
vados de la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 para trasladar la ciencia a contextos reales parece 
una herramienta útil para mejorar la comprensión de la generación del conocimiento científico, así 
como los cambios de paradigma relacionados con los avances alcanzados.

En cuanto a la reflexión que realizan los adolescentes sobre la idoneidad de las medidas tomadas por 
los Gobiernos respecto al virus (pregunta 6), se observó un porcentaje alto de estudiantes que sí valo-
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raron positivamente estas medidas (80,7 %, dato obtenido de la suma de las respuestas totalmente de 
acuerdo y de acuerdo), mientras que el 19,3 % lo hicieron negativamente. Se ha observado un patrón 
de respuesta similar en la pregunta 7, donde el 83,0 % de los alumnos se mostraron de acuerdo o to-
talmente de acuerdo en haber pensado la posibilidad de otras alternativas con respecto a las decisiones 
que fueron tomadas por las autoridades, mientras que el 14,2 % se mostró en desacuerdo y el 2,3 % 
restante, totalmente en desacuerdo.

Estos resultados sugieren una capacidad reflexiva bastante elevada por parte del alumnado, ya que 
han sido capaces de valorar si las medidas impuestas fueron las correctas o podrían haber sido otras, 
con lo que muestran, en este aspecto, capacidad crítica con el contexto pandémico.

Tabla 2.  
Comprensión de los mecanismos de generación del conocimiento científico
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4 Creo que la ciencia puede solucionar la mayor parte de los retos a los que se 
enfrenta la humanidad 40,6 48,0 11,1 0,4

5 Cuando ha habido un cambio del protocolo que seguir en las medidas 
sanitarias (por ejemplo, el uso de mascarillas o el cambio en las edades de 
vacunación con las diferentes vacunas presentes en el mercado) este ha sido 
consecuencia del progreso de los avances científicos.

46,1 40,9 10,6 2,4

6 He valorado la idoneidad de las medidas tomadas por los gobiernos respecto 
al coronavirus. 31,1 49,6 15,4 3,9

7 Como ciudadano he pensado en la posibilidad de otras alternativas a las 
decisiones tomadas por los políticos. 40,9 42,1 14,2 2,8

Resultados mostrados en porcentaje de respuesta.

Implicación en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia

En cuanto a las preguntas concernientes a la implicación en la toma de decisiones respecto a la ciencia 
(tabla 3), cuando se alude a la relación entre ciencia y sociedad, la gran mayoría de los adolescentes 
piensa que están muy vinculadas (se mostraron de acuerdo un 55,5 % y totalmente de acuerdo, un 
31,9 %), mientras que solo estuvieron en desacuerdo un 11,4 % y totalmente en desacuerdo un 1,2 % 
(pregunta 8).

La mayoría de los adolescentes (73,3 %, dato obtenido de la suma de las respuestas totalmente de 
acuerdo y de acuerdo) cree que puede involucrarse en temas relacionados con la ciencia, mientras que 
el 26,7 % no muestra esta posición (pregunta 9). Cuando la cuestión se refiere directamente al corona-
virus, estos porcentajes disminuyen de manera claramente apreciable, el 18,1 % se mostró totalmente 
de acuerdo, el 31,5 % de acuerdo, el 27,7 % en desacuerdo y el 23,2 % totalmente en desacuerdo, 
disminuyendo, de este modo, la implicación directa en decisiones relacionadas con la ciencia en un 
contexto real como el que muestra la actual pandemia (pregunta 10).

De este modo, los adolescentes sí que creen que pueden involucrarse en decisiones relacionadas 
con la ciencia, pero cuando se les expone un contexto real, como en este caso la crisis del coronavirus, 
los porcentajes disminuyen drásticamente. Esto sugiere una lejanía entre los contenidos puramente 
científicos y su aplicación a su entorno cercano. De ello se puede concluir que el aprendizaje de la 
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ciencia está descontextualizado con la realidad del alumno, lo que puede derivar en un aprendizaje 
no significativo, ya que los estudiantes no saben extrapolar los conocimientos trabajados en el aula a 
contextos reales (Granados, 2020).

Tabla 3.  
Implicación en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia
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8 Pienso que la ciencia y la sociedad están muy relacionadas. 31,9 55,5 11,4 1,2

9
Como ciudadano creo que puedo involucrarme en la toma de decisiones 
de temas relacionados con la ciencia. 27,2 46,1 23,2 3,5

10
Como ciudadano, me he involucrado en la toma de decisiones respecto al 
coronavirus. 18,1 31,5 27,2 23,2

Resultados mostrados en porcentaje de respuesta.

Variables independientes del objeto de estudio (especialidad y género)

En la tabla 4 se puede observar el nivel de significancia (p), al comparar los grupos de estudio en 
función de la especialidad de los alumnos, en lo que se entiendo por grupo de ciencias al alumnado 
que ha optado en 4.º de la ESO por las matemáticas académicas, y que, por tanto, cursa las materias 
de ciencias experimentales (Física y Química y Biología y Geología), y, por el grupo de letras, el que 
incluye a los alumnos que han optado en ese mismo curso por la opción de matemáticas aplicadas y 
no cursan las materias de ciencias experimentales. Además, también se puede observar la variable del 
género (mujeres u hombres). Cuando comparamos la especialidad de los alumnos, se han observado 
diferencias significativas en dos de las cuestiones planteadas (p ≤ 0,05). De este modo, en la pregunta 
3 los alumnos de letras (promedio 3,22 de los valores asociados a la escala Likert descritos en el apar-
tado de material y métodos) se mostraron más en desacuerdo en que la crisis sanitaria ha acercado la 
labor de los científicos a la sociedad que los alumnos de ciencias (promedio 3,49). 

La otra cuestión donde se observaron diferencias significativas en función de la especialidad de los 
alumnos fue la pregunta 9. En ella, los alumnos de ciencias creen que pueden involucrarse en mayor 
medida como ciudadanos en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia (2,99 valor promedio) 
que los alumnos de letras (2,86 valor promedio).

Estos aspectos se podrían deber al menor interés en los temas científicos por parte del alumnado 
de letras, lo que conlleva a una menor comprensión de estos (Alonso y Manassero, 1996), por lo que 
consideran que la ciencia es un ámbito más lejano a su entorno.

En el caso del género, las únicas diferencias significativas observadas en todo el trabajo se obtu-
vieron en la pregunta 2 (p ≤ 0,05), en la que las mujeres fueron menos favorables a aumentar su con-
fianza en la ciencia a raíz de la crisis sanitaria, presentando valores medios de 2,86 frente a 3,02 de los 
hombres; estos últimos, de hecho, vieron un mayor incremento en la confianza en la ciencia durante 
la pandemia. Estos resultados coinciden con los obtenidos por la FECYT en su informe sobre la per-
cepción social de la ciencia, realizado durante el periodo de restricciones pandémicas (de abril a junio 
de 2020) (FECYT, 2020).
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Las diferencias de género en actitudes frente a la ciencia han sido evidenciadas tradicionalmente 
(Manassero y Vázquez, 2003). Sin embargo, algunas investigaciones recientes han puesto de manifiesto 
una reducción en estas diferencias, pues existen trabajos en los que no se han observado diferencias en 
función del género en cuanto a cuestiones científicas (Prieto-Patiño y Maldonado, 2008). Esto podría 
explicarse teniendo en cuenta que, dentro de las ciencias experimentales, existen especialidades preferen-
tes en la elección del género femenino (relacionadas con profesiones dedicadas al cuidado de la pobla-
ción, como pueden ser las sanitarias) y especialidades preferentes al género masculino (relacionadas con 
ramas más tecnológicas, como ingeniería, física…) (Alonso y Manassero, 2009). Estas preferencias po-
drían depender de la especialización dentro de las ciencias, aspecto que no se trata en este trabajo debido 
a la edad de los alumnos, pero que sí que podría explicar las pocas diferencias observadas en este estudio.

Tabla 4.  
Estudio de las diferencias entre la especialidad  

de los alumnos (ciencias o letras) y el género (mujeres u hombres)

Ciencias o letras Nivel de significancia Mujeres u hombres Nivel de significancia

Pregunta 1 0,434 ns 0,653 ns

Pregunta 2 0,433 ns 0,018 *

Pregunta 3 0,004 * 0,137 ns

Pregunta 4 0,884 ns 0,053 ns

Pregunta 5 0,260 ns 0,259 ns

Pregunta 6 0,620 ns 0,355 ns

Pregunta 7 0,104 ns 0,492 ns

Pregunta 8 0,239 ns 0,751 ns

Pregunta 9 0,050 * 0,960 ns

Pregunta 10 0,776 ns 0,096 ns

CONCLUSIONES

A partir de los resultados, y en función del objetivo general planteado en el presente estudio, se ha 
observado que la crisis sanitaria derivada de la COVID-19 ha cambiado la percepción de la ciencia por 
parte de los adolescentes.

Este cambio en la percepción se basa, de manera general, en un aumento en la confianza en la cien-
cia por parte de este colectivo (objetivo 1).

En relación con el objetivo 2, se ha podido observar que los estudiantes fueron capaces de relacio-
nar los cambios en las restricciones pandémicas con los avances científicos que se iban realizando. Esta 
situación, por lo tanto, ha podido favorecer la contextualización de la ciencia en los entornos reales de 
los adolescentes, facilitando su comprensión de la construcción del conocimiento científico.

Al valorar el nivel de implicación en la toma de decisiones relacionadas con la ciencia y la 
 COVID-19 (objetivo 3), la mayoría de los adolescentes del estudio considera que puede implicarse 
en la toma de decisiones de la ciencia relacionadas con la sociedad; sin embargo, en relación con el 
contexto pandémico, este porcentaje disminuye drásticamente. De este aspecto se puede concluir que 
una descontextualización de la ciencia en la realidad cercana del alumno puede acarrear aprendizajes 
no significativos de la ciencia. Por ello, una estrategia que puede resultar útil en las aulas de ciencias 
de educación secundaria por parte de los docentes puede ser la utilización de ejemplos pandémicos, 
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para implicarlos en la toma de decisiones relacionadas con la pandemia (uso de mascarilla, decisión de 
vacunarse, distanciamiento social, etc.). De esta manera se podría conseguir una contextualización de 
la ciencia por parte del alumnado y, consecuentemente, aprendizajes significativos en relación con esta.

En relación con las diferencias observadas entre las variables independientes valoradas en este estu-
dio (especialidad y género) (objetivo 4), en la especialidad se ha observado una percepción más lejana 
de la ciencia en los alumnos de letras. Este aspecto puede explicarse por su menor interés en la ciencia. 
Por otra parte, si se pone el foco en el género, las diferencias observadas únicamente se muestran en 
el cambio producido por la pandemia de la confianza en la ciencia que, aunque aumentó en ambos 
géneros, lo hizo en menor grado en las mujeres.

En cuanto a la limitación observada en este estudio, se puede destacar el acceso al alumnado, que, 
al no realizarse de forma directa, sino a través de sus docentes, repercutió en la trasmisión del cuestio-
nario, aspecto que ha incidido en el tamaño muestral y en la posible generalización de los resultados.

Como prospectiva, continuando esta línea de investigación, se plantean varias actuaciones: por 
una parte, sería interesante realizar un estudio longitudinal para comprobar si estas percepciones sobre 
la ciencia perduran en el tiempo, ahora que la situación pandémica va remitiendo. Por otro lado, re-
sultaría interesante estudiar si estos aspectos han sido similares en otros rangos de edad, aparte de los 
adolescentes. Además, en cuanto a la herramienta de investigación desarrollada, podría ser interesante 
incluir cuestiones abiertas para estudiar más a fondo aspectos como, por ejemplo, la comprensión de 
la construcción del conocimiento científico afectada por la crisis sanitaria o la implicación en la toma 
de decisiones con aspectos relacionados con la ciencia.

Para finalizar, nos posicionamos ante la necesidad de establecer políticas públicas a favor de la 
educación en ciencias, no solo como un recurso in extremis ante situaciones sobrevenidas, sino como 
una alternativa real y práctica para poder hacer frente a los retos globales –y altamente cambiantes– de 
hoy en día.
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The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the role of science in society, making it a central fig-
ure. This fact could have modified the perception that adolescents have of science, as well as their understanding 
of the construction of scientific knowledge and their involvement in decision-making processes related to current 
socio-scientific issues. In a globalized world in which important changes are taking place, socio-scientific issues 
become very important in learning contexts. Indeed, it has been shown that teaching based on these socio-sci-
entific problems has a positive impact on the learning of this discipline, on the understanding of the nature of 
science and on the students’ capacity for argumentation and analysis. Thus, the teaching-learning process based 
on these types of questions and which is contextualized in a close reality has demonstrated to be an effective way 
of including scientific knowledge within a complex social context. 

In this sense, this period of public health crisis could have been an opportunity to implement activities that 
promote reflection, argumentation and discussion with the purpose of addressing contexts close to the students 
and, therefore, to change the students’ perception of science and improve their understanding of it.

The general objective of the present research work is to study the changes caused by the health crisis derived 
from COVID-19 that had an impact on the confidence in science at the end of the first cycle of Secondary Ed-
ucation. To achieve this, specific objectives were proposed, which include analyzing the change in the perception 
of science, studying the level of understanding of the generating scientific knowledge process, assessing the level 
of involvement in science-related decision-making, and paying attention to the differences observed in these 
parameters according to the students’ field of study and gender.

The present work explores the changes in these parameters basing upon a descriptive-comparative cross-sec-
tional non-experimental quantitative design. For this purpose, a validated questionnaire composed of a total of 
10 Likert-type questions divided into 3 categories was used as a research tool: perception of science through the 
COVID-19 pandemic, understanding of the construction of scientific knowledge, and involvement in deci-
sion-making by adolescents in science-related issues. The study population was the 4th grade Secondary School 
students in the first month of the 2021/2022 academic year in the province of León (Spain). A sample of 254 
participants was obtained from this population, whose data were analyzed with version 26 of the SPSS (IBM) 
computer software.

The results showed a change in the adolescents’ perception of science that brought about an increased trust 
in science. Additionally, it was observed that students were able to associate changes in pandemic restrictions 
with scientific advances that were being made. On assessing the level of involvement in science and COVID-19 
related decision making, most teenagers in the study felt that they can be involved in science-related decision 
making in society. However, with regards to the pandemic context, this percentage decreased drastically. In 
this sense, it can be concluded that the decontextualization of science in the teaching-learning process, that is 
removing science concepts from the closest student’s reality, can result in non-significant learning of science. A 
more distant perception of science was also observed in the students of Mathematics applied to Social Sciences as 
compared to those of Science, which may derive from the formers’ lower interest in this field. In terms of gender, 
the differences observed only concerned the change in confidence in science after the pandemic, which, although 
it increased in both genders, did so in a lower degree among females.
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