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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo. Con diseño no 

experimental, descriptivo transaccional, con el siguiente planteamiento de problema  

¿Cuál será el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de sexto  de 

educación primaria de la Institución Educativa  N° 88072 “Pensacola” Chimbote, año 

2018? Se formuló el objetivo,  determinar el  nivel de desarrollo de pensamiento crítico  

en los estudiantes de sexto  grado  de  la Institución Educativa n° 88072 “Pensacola”   

de educación primaria. Chimbote, año- 2018. Para la recolección de datos se aplicó un 

cuestionario, el cual se comprobó el nivel que se encuentran los estudiantes en el 

desarrollo de pensamiento crítico. El tipo de muestreo es  no probabilístico. Se  trabajó  

con toda la muestra representativa de 40 estudiantes matriculados en sexto grado.  El 

análisis y procesamiento de datos se realizaron, en el Software SPSS versión 18.0, 

elaborándose tablas y gráficos simples y porcentuales, llegándose evidenciar que los 

estudiantes se encuentran en un nivel bajo por lo consiguiente se llegó a la conclusión: 

Se logró estimar el pensamiento crítico sustantivo en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria, se encuentran en un nivel bajo, por lo tanto, están en inicio en el 

desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.  Asimismo, se pudo estimar el 

pensamiento crítico dialógico en los estudiantes de sexto de educación primaria, se 

encuentran en un nivel bajo, por lo que se puede deducir que aún se encuentran en un 

nivel de inicio para concretar y manifestar sus ideas, pensamientos u opiniones.  

 

 Palabras claves: Pensamiento, Criticidad, Sustantiva, Dialógica y Estudiante. 
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SUMMARY 

 

In this research work is descriptive. With non-experimental design, transactional 

descriptive, with the following problem statement: What will be the level of 

development of critical thinking in sixth grade students of the Educational Institution 

N ° 88072 "Pensacola" Chimbote, year 2018? The objective was formulated, to 

determine the level of development of critical thinking in the sixth grade students of 

the Educational Institution n ° 88072 "Pensacola" of primary education. Chimbote, 

year- 2018. For the data collection a questionnaire was applied, which verified the 

level that the students find in the development of critical thinking. The type of non-

probabilistic sampling. We worked with the entire representative sample of 40 students 

enrolled in sixth grade. The analysis and data processing were carried out in the SPSS 

Software version 18.0, drawing tables and simple and percentage graphs, becoming 

evident that the students are at a low level, therefore the conclusion was reached: 

Critical thinking was estimated Substance in the sixth grade students of primary 

education, are at a low level, therefore, are in the beginning in the development of 

critical thinking skills. Likewise, it was possible to estimate the dialogical critical 

thinking in sixth grade students of primary education, they are at a low level, so it can 

be deduced that they are still at a beginning level to specify and express their ideas, 

thoughts or opinions. 

 

 Keywords: Thought, Criticity, Substantive, Dialogic and Student.
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I. INTRODUCCIÓN. 

La presente investigación titulado “Nivel del desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes de sexto grado  de  la institución educativa N° 88072 “Pensacola”   de 

Educación primaria Chimbote, año- 2018, describe, como los estudiantes pueden 

apañarse de estrategias, habilidades, fases y un sin número de juicios que ofrece este 

pensamiento, por lo mismos que aprender a pensar se ha convertido en un desafío 

irrefutable en el ámbito educativo.  

 

Como lo suscribe el  Departamento Psicopedagógico “contigo” de Cubas (2017) 

destaca que “hoy en día el mundo gira alrededor de constantes y acelerados 

modificaciones”. La continua toma de decisiones se enfrenta a una rápida y 

desmesurada cantidad de información la cual hay que saber analizar y seleccionar para 

elegir lo realmente verdadero y bueno lo cual implica el desarrollo de competencias, 

en las áreas curriculares, así mismo se requiere que el estudiante mantenga el ánimo 

de la creatividad e innovación y lo principal de este cambio continuo es el pensamiento 

crítico, que debe ser inherente al desarrollar de un intelecto activo, tanto en el ámbito 

escolar académico y profesional,  lo cual requiere de mucha insistencia en investigar 

y demostrar cualquier creencia o  diferente forma de pensar. 

 

Por lo tanto el Ministerio de Educación (Minedu), también considera al “pensamiento 

crítico dentro del diseño curricular nacional, y lo destaca como una capacidad superior 

y primordial que se logra a través de un proceso.”  (pág. 9). Esta consideración debe 

ser aplicada a cada estudiante, por lo mismo que si queremos personas pensantes se 

debe iniciar desde la escuela, salón de clase, es de ahí donde desarrolla sus habilidades, 
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con ayuda de los maestros, para que sea de buen provecho se debe empezar por 

mantener una innovación en la enseñanza donde esta  llame la atención permanente y 

continua del alumno, que se desarrolle despertando y estimulando la curiosidad de 

cada estudiante, a investigar e  indagar, donde no entiende, con el fin de incorporar y 

procesar aprendizajes significativos. Así mismo este pensamiento crítico le ayudara a 

lograr e impulsar la investigación de nuevos conocimientos, a descubrir y deducir 

información adecuada y renovada, reflexionando su propósito de explorar y considerar 

lo que es objetivo aquello que es apropiado, por mismo que este pensamiento es de un 

ser sensato. 

 

Por el contrario, no solo basta con la información sino más bien el hecho de poner en 

práctica y que se haga un hábito desarrollarlo, por lo mismo que a pesar que se ha 

incorporado información valiosa en el diseño curricular Nacional, menciona que “el 

desarrollo de este pensamiento en nuestro país estamos por debajo de los estándares 

requeridos para poder obtener un buen nivel de desarrollo crítico. Por lo mismo que 

para el educador no es una misión de dedicarles exclusivamente a desarrollar el 

pensamiento crítico, más bien se dedica a unas enseñanzas tradicionales donde no se 

motiva a los estudiantes que indaguen, a que confronten ideas, a buscar soluciones”. 

Para que así los alumnos despierten el interés de dejar florecer sus ideas, y así egresar 

estudiantes pensantes, críticos, libres y dinámicos.  

 

Durante los últimos años aumentado el interés por integrar en la enseñanza el 

pensamiento crítico en los programas educativos de todos los niveles con el propósito 

de la Educación formal, la modificación de planes de estudio hacia una orientación al 
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desarrollo de competencias, sin embargo la enseñanza actual aún se sigue basando en 

dictar conceptos y que los estudiantes escriban, sin motivar a que despierten el interés 

de indagar otras ideas, fuera de las que el docente dicta.  

 

Sin embargo, como ya lo ha señalado Nickerson (1988), citado en López (2012). 

“Aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no 

asegura el desarrollo de un pensamiento crítico”.  (p.12) 

 

En esta percepción, la misión de las instituciones educativas, nos es tanto tratar de 

educar al alumno al pie de la letra si no educar de una manera activa y experimentaría 

con la que el estudiante adquiera conocimientos en conjunto con su manera de pensar.  

 Una manera de contribuir en la formación de los alumnos es tratar de realizar talleres 

o programas con aporte, conjunto entre docente y alumno, evitando así la enseñanza 

de memorización de la que estamos acostumbrados. 

 

Para eso el mismo Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular (DCN) 

incorporó  una guía con algunas pautas para la programación por áreas curriculares, 

los rasgos y capacidades especificas del pensamiento crítico, hasta la forma como 

aplicarlas en el trabajo habitual en los estudiantes, sin embargo no se da prioridad a lo 

incluido por la falta de interés quizás o por querer avanzar sin analizar lo incorporado. 

Esta problemática también es presentada en las Instituciones Educativas de  Chimbote, 

ya que seguimos con una enseñanza pasada, donde no incitamos a los alumnos a ser 

crítico, más bien inducimos a creer siempre de lo que lee, y muchas veces dejamos 

pasar  desapercibido sus dudas e hipótesis.  
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Por tanto, el docente debe asumir un rol más protagónico en el desarrollo del 

pensamiento crítico, indagando, proponiendo y aplicando estrategias innovadoras que 

apunten y permitan el desarrollo del pensamiento crítico, para ejercitar y perfeccionar 

el desarrollo de esta capacidad. Sin embargo, la labor no recae solo en el docente, sino 

también en los demás agentes educadores que deben propiciar y tomar una importancia 

adecuada para que el desarrollo del pensamiento crítico sea más continuo y adecuado. 

 

En nuestros días surge la necesidad de que los alumnos en el aula sean personas con 

una visión diferente, que busquen la manera de indagar, analizar y pensar nuevas ideas, 

es decir, alumnos que adquieran principios necesarios que sean útiles para enfrentarse 

en el entorno cotidiano que se desenvuelven tanto en el presente como en el futuro. 

Así mismo que sepan enfrentarse a los problemas, proponer iniciativas, que busquen 

la manera de conseguir sus propias conclusiones respecto a una idea o hipótesis y de 

esta manera pueda desarrollarse y sobresalir ante un problema.  

 

Así mismo, esta situación también se presentó en las Instituciones Educativas de 

Chimbote, ya que seguimos con una enseñanza pasada, donde no estimulamos al 

estudiante a ser crítico, más bien inducimos a creer siempre de lo que lee, y muchas 

veces dejamos pasar desapercibido sus dudas e hipótesis. Dando una enseñanza 

receptora, mecanizada, sin interés de investigar, pensar y razonar ideas nuevas.  

 

En concreto, en el contexto local se observó que los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa  N° 88072 “Pensacola” Chimbote, que 

presentan escaso  desarrollo del pensamiento crítico, debido a que al alumno está 
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siendo mecanizado a que siempre debe ser el receptor y que lo que el docente menciona 

siempre va ser cierto, y no hay motivación de que pueda buscar nuevas ideas de manera 

autónoma, donde el alumno aprenda a reflexionar, investigar y piense con autonomía, 

de esta manera el alumno obtenga un nivel de desarrollo del pensamiento que esté por 

encima del medio,   pero no se da por la misma razón que cuando hay algún tema de 

su interés solo lo escuchan, se quedan con las dudas, no averiguan más allá de lo que 

se conoce, son repitentes de ideas y esto ocasiona un bajo rendimiento escolar. 

 

Debido a esto se formuló el enunciado de problema ¿Cuál será el nivel de desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de sexto grado  en  la institución educativa 

N° 88072 “Pensacola”   de educación primaria Chimbote, año- 2018? 

 

Por lo cual se planteó como objetivo general: Determinar el nivel del desarrollo de 

pensamiento crítico en los estudiantes  de sexto grado  de  la institución educativa n° 

88072 “Pensacola”   de educación primaria Chimbote, año- 2018? 

 

Como objetivos específicos, se tuvieron los siguientes:  

 Estimar el pensamiento crítico sustantivo  en los estudiantes de sexto grado  de 

educación primaria, de la  Institución Educativa  N° 88072 “Pensacola” 

Chimbote, año 2018. 

 Estimar el pensamiento crítico dialógico  en los estudiantes de sexto  de 

educación primaria de la Institución Educativa  N° 88072 “Pensacola” 

Chimbote, año 2018. 
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La investigación se justificó en la carencia de pensamiento crítico de los estudiantes 

puesto que existe un índice muy bajo en su desarrollo en las aulas, y esto toma una 

preocupación muy notable en las instituciones educativas de Chimbote, así como en 

todo el Perú. Por tal razón es importante realizar investigación de diagnóstico en este 

marco para promover el conocimiento de la realidad respecto al desarrollo del 

pensamiento crítico, y que a partir de ahí surjan nuevas investigaciones con estrategias 

sumamente innovadoras para desarrollar en los estudiantes progresivamente. De tal 

manera que, al culminar la educación básica, los estudiantes sean críticos, y autónomos 

de sus ideas, de forma que puedan contribuir notablemente en la sociedad.  

 

En relación a la metodología se utilizó una investigación descriptiva con un nivel 

cuantitativo, el diseño de la investigación es no experimental de corte transaccional, el 

desarrollo del proyecto de investigación consistió en aplicar una encuesta.   

 

La presente investigación es relevante y trascendente porque para los estudiantes, 

preverá beneficios y posibles aportaciones de mayor alcance en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

En lo teórico se recopilaron, procesaron y sistematizaron fundamentos teóricos más 

recientes y actualizados sobre el desarrollo del pensamiento crítico.  

 

En lo práctico, la investigación  permitió, indagar y recopilar información relevante y 

trascendente, para un aprendizaje profundo y duradero tanto nuestro, como del resto, 
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llevándolo a la práctica al trabajo de campos, de esta manera buscar mejorar el nivel 

de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

En suma, la investigación tuvo relevancia y beneficios concretos para el profesorado 

y estudiantes, de la Institución Educativa N° 88072 “Pensacola” pues sus resultados 

contribuirán a mejorar la calidad educativa y por ende el desempeño profesional de 

nosotros mismos. 

 

En cuanto a sus resultados se obtuvo: El nivel de pensamiento crítico de los estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola" se representó por un 

98% con nivel bajo y solo el 2% en un nivel medio. Quizá esto se deba al poco interés 

que le ponen los estudiantes, a preguntar, a indagar, por muchos factores que se dan 

hoy en día, por lo mismo se propone aplicar estrategias que ayuden a despertar la 

curiosidad de investigar, mediante el estudio y discusión de casos.   
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I. REVISIÓN DE LA LITERATURA. 

2.1.Antecedentes. 

Los antecedentes son importantes para dar mayor soporte a la investigación que se 

realizó, por eso se desdoblan de la siguiente manera:  

Águila, E. (2014) en su tesis de doctorado, titulada: “Habilidades y estrategias para 

el desarrollo del Pensamiento crítico y creativo en alumnado de la Universidad de 

Sonora” de la ciudad de México, tuvo por objetivo general: Conocer en qué medida 

las herramientas y el lenguaje del pensamiento crítico han llegado a jugar un rol 

importante en las formas de aprendizaje en los alumnos de la Universidad de Sonora. 

De acuerdo con la metodología, es una investigación con enfoque cualitativo y 

cuantitativo a través de un diseño exploratorio-descriptivo. Tras constatar los 

resultados de la investigación, concluyó que: “es necesario modificar las estrategias de 

enseñanza aprendizaje para desarrollar en el alumnado habilidades de pensamiento 

crítico y creativo”. (p.4) 

 

Almeida, Coral y Ruiz (2014). En su tesis de grado, titulada: Didáctica 

Problematizadora para la configuración del Pensamiento Crítico en el marco de la 

atención a la diversidad, de la ciudad de Bogotá - Colombia, donde el objetivo general 

fue: Determinar la efectividad de la implementación de una didáctica problematizadora 

en la configuración de pensamiento crítico en estudiantes de grado quinto del Instituto 

Champagnat de la ciudad de Pasto. En su metodología, el tipo de investigación fue 

cuasi-experimental y el instrumento empleado fue para la valoración de las habilidades 

del pensamiento crítico. En base lo resultados obtenidos, concluyen que: 
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“La aplicación de la didáctica problematizadora si permite la 

configuración de habilidades de pensamiento crítico de alto orden como 

la argumentación, el análisis, la solución de problemas y la evaluación 

a través de la utilización de estrategias propias de la didáctica como la 

exposición problemática, la conversación heurística y la búsqueda 

parcial apoyadas con el trabajo cooperativo”. (p. 100)  

 

Amaro (2012) en su tesis titulada: “La experiencia ECBI como motor del desarrollo 

y/o estimulación del pensamiento crítico: La clase como una comunidad de 

aprendizaje a través de la indagación dialógica” de la ciudad de Santiago - Chile, 

donde su objetivo general fue: Conocer si se potencia el pensamiento crítico a través 

de la enseñanza en ciencias basada en la indagación (ECBI). La metodología fue de 

tipo cualitativo y exploratorio, por medio de un estudio de casos. Después de su 

investigación y el contraste resultados concluyó que. 

 “La enseñanza de las ciencias basada en la indagación (ECBI) potenció 

y estimuló el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes a 

través del aprendizaje que se dio con la experiencia directa y activa, 

donde se ofreció la oportunidad de construir el conocimiento a partir de 

las ideas previas, y conjuntamente desarrollar el razonamiento lógico 

que permita emitir juicios fundados y basados en la evidencia”. (p.84) 

 

Marín y Gómez (2015) en su investigación titulada: “La lectura crítica: un camino 

para desarrollar habilidades del pensamiento”, donde el objetivo general fue: Mejorar 

y fortalecer la lectura crítica en los estudiantes de 602, jornada tarde del colegio San 
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José Norte. De acuerdo con la metodología, esta investigación se ubica en una 

“perspectiva cualitativa en el cual se pretende describir, comprender y explicar los 

fenómenos sociales partiendo desde las actividades que determinan la situación 

analizar”. (p.7) Llegó a la conclusión que: 

 “La formación de lectores críticos es una práctica que debe fomentarse 

en todos los niveles educativos no solo con el fin de alcanzar una mayor 

calidad en los procesos educativos, si no en educar seres humanos 

pensantes que no acepten de manera directa o total las ideas o 

razonamientos de un auto” (p.83) 

 

Parra (2013) en su tesis de maestría titulada: “Desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico y su incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la 

facultad de filosofía de la universidad de guayaquil, propuesta: guía de estrategias” 

desarrollada en la ciudad de Ecuador, donde el objetivo general fue: Diseñar una guía 

de estrategias para potenciar el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico y 

la fluidez verbal en los alumnos de Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil, sección nocturna. En cuanto a la metodología, ésta es de 

tipo descriptiva y explicativa. Al analizar los resultados, concluye que: 

 “Las habilidades del pensamiento crítico tienen que trabajarse desde la 

edad temprana hasta los niveles superiores, debe aplicarse en todas las 

áreas, curriculares como requisito fundamental, para los estudiantes 

durante su carrera escolar y académica (p. 88) 
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En estos antecedentes nos ayudaron a concretar las estrategias habilidades que los 

estudiantes están en proceso para el desarrollo del pensamiento crítico pero que si hay 

opciones de mejorar, siempre en cuando nosotros mismos seamos capaces de 

desarrollar habilidades tanto cognitivas como efectivas para el desarrollo de este 

pensamiento.  

2.2. Base teórica de la investigación  

2. 2. 1.  Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es la capacidad intelectual que tiene como fin, analizar y evaluar 

la consistencia y estructura del raciocinio, esencialmente las opiniones y afirmaciones 

de gente las transmite, recepta o acepta como afirmaciones ciertas, en el contexto de 

la vida diaria.  

 

Según Paul y Elder (2005) “El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar 

el pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento crítico presupone el 

conocimiento de las estructuras más básicas del pensamiento (los elementos del 

pensamiento) y los estándares intelectuales más básicos del pensamiento (estándares 

intelectuales universales)”. (p.5) 

 

Así mismo, Paul y Elder (2003) afirman que, un pensamiento crítico es “la clave para 

desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la verdadera mejora del 

pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y 

evaluarlo de manera efectiva”. (p.7)  
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En base, al enunciado presentado por los autores, se puede definir al pensamiento 

crítico como una forma de expresión en donde se pone en juego la capacidad de análisis 

y evaluación, con la necesidad de buscar una mejora, para adecuar, contextualizar y 

reestructurar con la finalidad de fomentar la mejora continua y enriquecer cada vez 

más, la calidad de pensamiento de una persona. 

Crawford, Markister y Temple (2005) definen que, un pensamiento de nivel crítico, 

“es el proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente conceptualizar, 

aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía 

hacia la creencia y la acción”. (p.15) 

Según Barnett (2001). El pensamiento crítico implica adopta cuidadosamente una 

crítica a la autocrítica, comienza con el análisis de los límites del pensamiento que, 

implica comprender lo limitado de cada enunciación, requiere de juicios propios que 

se mentalizan y poner en destreza, finalmente, también deben ser reexaminadas las 

metodologías, las operaciones lógicas y de comunicación. (p. 3) 

 

Paul y Elder, (2005) citado en la revista El Educador (2008) afirma que, el resultado 

del pensamiento crítico es un estudiante pensador, crítico y desempeñado resuelve con 

autonomía sus problemas, por lo mismo que se informa con ciertos criterios y 

corrientes de relevancia; por lo tal, piensa y actúa con una mentalidad abierta y 

participa efectivamente, respetando las demás opiniones. (p.5) 

Para Tama, citado en Gómez y Salamanca (2008) señala que, “el pensamiento crítico 

es una forma de razonar que requiere del apoyo adecuado para sus propias creencias y 
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la resistencia a cambiar estas, salvo que las alternativas estén bien fundamentadas”. 

(p.27) 

De acuerdo, con El Educador (2008), pensamiento crítico se define como: “El proceso 

de generación de conclusiones basadas en la evidencia. Mediante el mismo se analiza 

y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo”. (p.8) 

 

Ennis (1985) citado en López Gabriela (2013) menciona que el pensamiento crítico es 

el pensamiento lógico y reflexivo sugestionado en decidir qué hacer o creer. Es decir, 

por un lado, constituye un proceso cognitivo sencillo de pensamiento que reconoce la 

preponderancia de la razón sobre las otras dimensiones del pensamiento. (p. 43)  

 

En tanto, si este tipo de pensamiento es adecuado de manera activa en nuestros 

conocimientos nos llevara a que tratar de comprobar con veracidad, las ideas, 

conceptos u opiniones del resto, obteniendo y comprobando, así un análisis de un 

concepto o idea con nuestros propios puntos de vista. 

 

Según, López (2012) el pensamiento crítico es “una actividad reflexiva; porque analiza 

lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión 

ajena…Siempre hace su aparición en un contexto de resolución de problemas y en la 

interacción con otras personas, en función de comprender la naturaleza de los 

problemas que en proponer soluciones”. (p.43) por tanto este pensamiento nos hace 

más independientes de nuestro contexto, a buscar la manera de solucionar problemas 

sin dejarnos llevar por los impulsos emocionales. 
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Para Paul y Elder (2005) “Este pensamiento lleva al dominio de las capacidades al 

aprendizaje profundo en los estudiantes. Incrementa nuevos conocimientos, estimula 

a la libertad de expresión sacando sus propias conclusiones, seguro de lo que opina y 

as que todo está preparado para poder resolver sus problemas asimismo a poder 

compartir sus conocimientos dejando su punto de vista en algunos casos, se vuelve 

más tolerante con su propio pensamiento y experiencias”. (p. 9), por tanto que nuestro 

aprendizaje sea profundo y duradero, incorporando nuevas ideas que puedan influir 

tanto en nuestro propio aprendizaje como del resto.  

 

El pensamiento crítico, no es crear desde inicio una idea si no comprobar la misma 

dando puntos específicos de opinión para aumentar la veracidad del tema, siendo así 

un complemento indispensable desarrollo de alguna tarea específica. 

En términos generales, el pensamiento crítico tiene que ver con la aptitud para razonar 

eficientemente, hacer juicios y tomar determinaciones, así como para resolver 

problemas.  

 

Asimismo, el pensamiento crítico agudiza el intelecto reflexivo ya que analiza sus 

propios puntos de vista y reflexiona sobre el mismo y de los otros.  Se hace hincapié 

en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado hacia la acción.  

 

Dewey (1989), citado en (Hawes, 2003, p.7) establece que el pensamiento crítico se 

puede manifestar de distintas formas, por lo que puede ser: 

a. Activo:  
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Porque se opone a la pasividad receptora de una mente que se deja moldear y 

modelar por las influencias del entorno. 

b. Persistente:  

Es una actividad constante ya que está cambiando los puntos de vista unos 

contra otros para comprobar la veracidad de tema que se presenta así tener 

ideas cambiantes, pero todos van en un sentido. 

c. Cuidadoso: 

Porque tiene ser precavidos antes de afrontar un tema con tu opinión crítica, 

sin tener una base o información preliminar de un determinado tema. 

d. Creencia o forma supuesta de conocimiento:  

Son pensamientos comprendidos no investigado, si no sacado de sus propias 

ideas o supuestas creencias sin base.  

Paul y Elder (2003) determinan que el pensamiento crítico es una forma de 

pensamiento, en donde, el pensador realiza mejoras en cuanto a la calidad del tipo y 

nivel de pensamiento que emplea, permitiéndole hacerse acreedor de “estructuras 

inherentes” de la acción de pensar y ponerla prueba en “estándares intelectuales”. 

 

Es trascendente destacar que el pensamiento crítico es la autonomía para pensar y 

diseñar soluciones”, “capacidad para enfrentar problemas nuevos en diferentes 

contextos”, “versatilidad para obtener y evaluar fuentes de información, mantener la 

mente abierta, búsqueda de claridad, evitación de juicios prematuros, la consideración 

de los puntos de vista de otros, que contribuye al mejorando de calidad en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje tanto para los alumnos como también profesores.  
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2.2. 2.  El pensamiento crítico según autores. 

Según Morales (2011) el pensamiento crítico es un “proceso donde se usa el 

conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más 

razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar y superar las 

numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos introducen”. (p.2) 

entonces desarrollar este pensamiento nos ayuda a ser eficientes en la búsqueda de 

información y a crear criterios propios, sin tener que aceptar todo los que nos quieren 

hacer creer.  

 

López (2012) define al pensamiento crítico como: “el tipo de pensamiento que se 

caracteriza por manejar, dominar las ideas. Su principal función no es generar ideas 

sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se procesa y se comunica 

mediante los otros tipos de pensamiento (verbal, matemático, lógico, etcétera). Por lo 

tanto, el pensador crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo”. (p.44) 

 

Villarini (2003) afirma que respecto al pensamiento crítico es “necesario hacer, 

hincapié a las distintas definiciones que le dan algunos autores al pensamiento crítico”, 

ya que de ellos depende que conozcamos como desarrollar el nivel del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

 

Para Ennis (1989) define al pensamiento crítico como “Un pensamiento reflexivo y 

razonable orientado a la toma de decisión de qué creer o hacer”. 
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Así mismo, Paul (1993) determina que “el pensamiento crítico es disciplinado y auto 

dirigido, y ejemplifica las perfecciones del pensar adecuado ante un modo o área 

particulares de mentalidad”.  

 

Para Dewey, (1958), citado en Daros (2009) El pensamiento crítico es una 

consideración activa, creciente, persistente y cuidadosa acerca de cualquier creencia o 

forma supuesta (problemática) de conocimiento, a la luz de los fundamentos en los que 

se basa y de las conclusiones que se derivan de la experiencia reflexiva que hace al 

aprendizaje humano se hallan insertos valores humanos fundamentales, el 

conocimiento, la creencia de que podemos llegar a la realidad haciendo patente la 

verdad.  

 

2.2.3. Bases del pensamiento crítico: 

Según Patiño (2010) citado en La formación del Pensamiento crítico y científico 

(2011). “El desarrollo del pensamiento crítico es la base de la preparación para que los 

estudiantes aprendan a cuestionar y preguntarse el porqué de las cosas, actitudes que 

se encuentran detrás de la búsqueda científica y filosófica sobre el mundo”. (p. 5)  

Con relación al enunciado anterior, este tipo de pensamiento es lo más fundamental, 

es el génisis de nuestra creatividad y disciplina en nuestra vida ya que podremos poner 

nuestro propio punto de vista a cualquier situación que nos veremos enfrentado. 

 

2.2.4.  Pensamiento crítico y formación ética y ciudadana: 

Las personas con una opinión crítica estable son personas con un pensamiento 

independiente ósea ciudadanos con un intelecto acorde con uno mismo no siendo 



 

18 
 

influenciados por opiniones externas dando su propio criterio ante cada una situación, 

siempre con democracia.   

2.2.4.1. La formación del intelecto:  

Esto nos trata de ensañar, a educar a los alumnos a que con criterio junto con sus 

propias opiniones así formarles con habilidades y capacidades de opinión 

independiente para obtener un aprendizaje significativo. Y de este parta a una 

conciencia crítica, moral, y voluntaria, partiendo del intelecto y la capacidad de pensar 

bien de las cosas.  

2.2.4.2.  Pensamiento crítico y pensamiento científico:  

Esto nos demanda a dar una opinión que suma a una idea o información estructurada 

aportando así una ayuda de creatividad para ampliar el conocimiento de un tema. 

Asimismo como lo aplican los estudiantes a ese pensamiento científico relacionado 

con el pensamiento crítico pues este induce a que ellos comprueben o verifiquen con 

hechos reales lo que les despierta el interés ya sea  lo mismo que demanda la criticidad 

de despertar la curiosidad automática.  

2.2.4.3.  Procesos involucrados en el aprendizaje del pensamiento 

científico:  

Este pensamiento consta de procesos intelectuales para ser analítico, desarrollando 

como base diversos estudios para formar un intelecto basado en principios de lo que 

uno piensa aportando así a la opinión del resto. El estudiante se va a cuestionar 

continuamente y siempre a va a querer comprobar cada duda con hechos reales, ya sea 

observando o manipulando, lo cual esto va despertando más la curiosidad de seguir 

investigando.  
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2.2.5. Fases del pensamiento crítico. 

De acuerdo con Kipping, citado en Rafael (2001) el aspecto constante del pensamiento 

crítico trae nueva información y procesos, en los estudiantes. Los autores emplean 

palabras diferentes para describir los conceptos básicos del pensamiento crítico, pero 

con un mismo objetivo, y en unas que se pueden resumir en cinco principios 

fundamentales que guían la estructura común.   

2.2.5.1.  Evento detonante:  

Los mensajes que motivan a la gente a pensar críticamente no son nociones 

preconcebidas, sino más bien un encuentro casual con un evento ideal o periférico. 

Estos disparadores son responsables de la inducción a la confusión e inquietud que 

incitan a la necesidad de estudiar más a fondo su propósito. 

2.2.5.2.  Apreciación:  

La duda es una actitud importante del pensamiento crítico por el impulso intrínseco 

que proporciona al objetar la realidad. Tal escepticismo desafía a los principios que 

causan mucha incoherencia y alientan a los pensadores críticos a refutar su valor 

nominal. 

2.2.5.3.  Exploración:  

La fase de exploración se produce cuando el potencial de transformación está al 

alcance. Las interrogantes se desarrollan, haciéndose invenciones, se crean opciones y 

más datos se recogen para identificar mejor los componentes del cambio.  

 

2.2.5.4.  Búsqueda de alternativas:  
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Esta etapa de transición es el catalizador de cómo debe producirse el cambio y la 

velocidad con la que ocurre éste. 

Cabe resaltar que este pensamiento anima a los estudiantes a cuestionar prejuicios y la 

suposición, ya que buscan una mayor claridad en un evento, proceso o ideal.  

2.2.6. Tipos de pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico se ve diferenciada por los tipos que lo caracterizan, estos tipos 

de pensamiento cumplen un rol jerárquico y se obtienen de forma consecuente y cómo 

se desarrollan en las personas, Paul y Elder (2003), presentan una representación de 

los pasos o tipos de pensamiento de la siguiente manera: (p.23). 

a. Pensador irreflexivo:  

Se da cuando la persona no es consciente de su propio pensamiento. 

b. Pensador retado:  

Se da cuando la persona se enfrenta a los problemas propios de su pensamiento. 

c. Pensador principiante:  

Se da cuando la persona procura mejorar su pensamiento, pero sin practicarlo 

regularmente. 

d. Pensador practicante:  

Se da cuando la persona reconoce la necesidad de mejorar su pensamiento, 

practicándolo regularmente. 

e. Pensador avanzado:  

Se cuando la persona progresa según la práctica continua de su forma de pensar. 

f. Pensador maestro:  

Se cuando una persona ya tiene establecidos unos buenos hábitos de pensamiento 

y que se vuelven parte de su propia naturaleza. 
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2.2.7. Características del pensamiento crítico. 

Para Facione (2000) citado en López (2012, p.46), un pensador crítico adecuado al 

contexto real, se caracteriza por sus destacadas habilidades cognitivas y la forma en 

que hace frente a los retos que se le presentan en la vida.  

El pensamiento crítico destaca más que solo en un aula de clase, su desarrollo implica 

el contexto socio-cultural, en general. Por lo tanto, el pensamiento crítico debe 

caracterizarse por tener:  

a) Curiosidad por sin número de asuntos. 

b) Preocupación por mantenerse al día y bien informado. 

c) Estar atento para utilizar el pensamiento crítico. 

d) Confianza en el procedimiento de investigación razonada. 

e) Confianza en las habilidades propias para poder razonar.  

f) Mente abierta al considerar puntos de vista u opiniones divergentes al propio. 

g) Flexibilidad para reconsiderar soluciones, opiniones u alternativas. 

h) Comprensión de las apreciaciones de los demás. 

i) Imparcialidad justa en razonar y valorar.   

j) Honestidad para hacer frente a prejuicios propios, tendencias de carácter 

egocéntrico o socio céntricos.  

 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (2013, p.14), refiere que un pensador crítico 

debe ser portador y acreedor de ciertas características, que lo hacen capaz de: 

a) Plantear interrogantes y situaciones problemáticas, formulándolos con 

precisión y claridad. 

b) Evaluar e identificar la información más relevante.  
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c) Interpretar y manifestar ideas de carácter abstracto.  

d) Ofrecer definiciones, así como soluciones y también conclusiones que esté bien 

sustentadas y fundamentadas. 

e) Estar abierto al análisis de otros puntos de vista.   

f) Evaluar causas de las acciones y sus efectos.   

g) Comunicar de forma eficiente para solucionar problemas de alta complejidad. 

 

En resumen, el pensamiento crítico es “autodirigido, autodisciplinado, autoregulado y 

autocorregido”. (Paul y Elder, 2005) Por lo tanto, se deduce que regirse a “estándares 

de excelencia” y “dominio consciente”, de la utilización.  

Así mismo, también incluye a la comunicación eficiente y ciertas habilidades que 

sirven para solucionar problemas, así como un gran punto de partida para erradicar el 

socio centrismo natural, y sobre el pensamiento egocéntrico de las personas.  

 

Por lo tanto, es de suma importancia también hacer un refuerzo y fortalecimiento, en 

la responsabilidad individual como social, al momento de desarrollar:  

a) Empatía, la cual consiste ponerse en el lugar de otros para comprender su punto 

de vista, y hallar objetivos que sean comunes.  

b) Sentido de eficacia y pertenencia, que implica proponer y participar con 

acciones dentro y fuera del aula, así como en la comunidad. 

c) Pensamiento dirigido y enfocado a ciertas necesidades e intereses del contexto 

social. 

d) Coherencia e integridad, entre las acciones y creencias.  
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En síntesis, Díaz (2001) con el pensamiento crítico, “el intento activo y sistemático de 

comprender y evaluar las ideas o argumentos de los otros y los propios, proponen que 

un pensador crítico sea capaz de reconocer y analizar los argumentos en sus partes 

constitutivas”. (p.4) 

Según Facione (2007) “el pensador crítico se caracteriza por sus habilidades y la 

manera de ver la vida” (p. 9), por lo tanto, establece las siguientes características: 

- Instinto de tratar de saber el porqué de cada cosa 

- Inquietud por estar preparado y tener curiosidad por todo  

- Dispuesto frente a oportunidades para utilizar este pensamiento. 

- Seguridad en los procesos de investigación razonados. 

- Auto confianza en su propio intelecto. 

- Activo respecto a visiones divergentes del mundo. 

- Flexibilidad al ante otras opiniones. 

- Tolerancia con las opiniones del resto. 

- Imparcialidad en la valoración del razonamiento. 

 

Por otra parte, El Educador (2008) refiere que, una persona que piensa críticamente, 

manifiesta las siguientes características:  

- Mente abierta  

- Coraje intelectual  

- Agudeza perceptiva  

- Autorregulación  

- Cuestionamientos permanente  

- Control emotivo  
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- Valoración justa  

- Posee confianza en la razón y en la integridad intelectual. 

- Intelectualmente humilde y empático. 

- Muestra coraje intelectual. 

- Muestra autonomía intelectual.   

 

1.2.8. Rasgos del pensamiento crítico. 

Si se trata de identificar ciertos rasgos del pensamiento crítico se puede tener en cuenta 

la propuesta de Facione, citado en Patiño (2014, p.6): 

 

1.2.8.1. Examinar ideas:  

Se refiere a la identificación del papel que juega ciertas expresiones en el espacio de 

una argumentación, de forma que se pueda comparar para luego contrastar las ideas, 

de manera que se puedan identificar puntos de controversia y así determinar 

componentes dentro de un argumento.  

 

1.2.8.2.  Identificar argumentos:  

Se encuentra relacionada a la idea principal de un argumento, que o bien deben apoyar 

o contradecir, el argumento, apreciación o punto de vista.  

 

1.2.8.3.  Analizar argumentos:  

Para analizar argumentos, es necesario identificar y diferenciar:  

a) La conclusión más importante. 
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b) Las razones y/o premisas que son presentadas para apoyar la conclusión 

más importante. 

c) Las razones y/o premisas que son presentadas como ayuda para aquellas 

razones y premisas. 

d) Los elementos del raciocinio que son presentados explícitamente, como 

conclusiones de regular relevancia, presupuesto y/o suposiciones. 

e) La estructura global de un argumento de razonamiento. 

f) Los elementos que forman parte de lo que se examina, pero que no forman 

parte del contexto mismo.   

 

1.2.8.4.  Evaluar argumentos:  

Es una tarea que se suele realizarse a la vez que se analiza e identifica un argumento. 

La evaluación es la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, 

juicio, creencia u opinión de una persona” (Facione, 2007, p.5). Esta evaluación 

implica:  

 

a) Reconocer los elementos que sean pertinentes para poder determinar el 

nivel o grado de credibilidad que pueda darse para otorgar una opinión o 

fuente de información.   

b) Determinar la existencia de información, principios, cuestionamientos o 

procesos. 

c) Determinar el nivel de confianza, que se puede y debe otorgarse a la 

situación, juicio, opinión u experiencia.  
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d) Juzgar si la aceptación de los enunciados y premisas de cierto argumento 

se justifican para ser aceptadas como verdaderas.  

e) Desarrollar cuestionamientos y determinar si están dirigidas a puntos 

débiles en el argumento que se evalúa.   

f) Determinar si un argumento puede apoyarse en suposiciones dudosas o 

falaces, para determinar que tanto debilita el argumento original.   

 

1.2.9. Habilidades del pensamiento crítico. 

Según Facione (2007) “Estas capacidades y actitudes o habilidades a los que se 

describe, los expertos las clasifican como habilidades cognitivas y disposiciones”. 

(p.5)  

De las habilidades cognitivas, los expertos estiman que estas habilidades son parte 

fundamental del pensamiento crítico:  

a) La interpretación:  

Se da “comprender y manifestar el significado o la trascendencia de una 

incrementada diversidad de experiencias, situaciones, antecedentes, 

acontecimientos, discernimientos, jornadas, creencias, reglas, 

procedimientos o criterios que se realiza separando”. 

b) El análisis:  

Se da cuando se realiza un estudio profundo de un sujeto, objeto y alude un 

estudio minucioso de un asunto”. 

c) Evaluación:  

Evalúa la percepción, experiencia, situación, razón, creencia u opinión de 

una persona. 
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d) Inferencia:  

“Incluir e identificar y las ideas necesarias para sacar conclusiones 

razonables, y dar nuestra de estas”.  

e) Explicación: El estudiante debe informarse al máximo e analizar el tema 

dado para así cuando haga su intervención sea entendible y aplicable en ese 

momento para así ser un excelente aporte en el tema.  

f) Autorregulación:  

Uno debe autoanalizarse y efectuar sus propias hipótesis antes dar a 

conocer siendo así una manera en donde el estudiante trata de prepararse 

entes de intervenir con una crítica. 

 

Según López (2012) “el pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza 

lo bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de la reflexión ajena. 

Hace hincapié en el hecho de que se trata de un pensamiento totalmente orientado 

hacia la acción”. (p.43) 

 

De acuerdo con Paul y Elder (2003) una persona que piensa críticamente debe: ·  

a) Formular problemáticas e interrogantes que sean vitales, claros y precisos.  

b) Acumular y también evaluar la información más importante y emplear 

tópicos o ideas para inferir o deducir de forma efectiva dicha información. 

c) Llegar a conclusiones y soluciones, probándolas de forma relevante con 

estándares y criterios.  
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d) Pensar con mente abierta dentro sistemas no convencionales, de carácter 

alternos de pensamiento; reconocer y evaluar, según sea lo necesario, las 

deducciones, supuestos e implicaciones.  

e) Idear soluciones a problemas extensos, para comunicarse eficientemente.  

 

Por otro lado, Ennis (2011), citado en López (2012), propone ciertas habilidades o 

también llamadas capacidades que son inherentes de un pensador crítico: 

- Centrarse en la pregunta. 

- Analizar los argumentos. 

- Formular las preguntas de clasificación y responderlas. 

- Juzgar la credibilidad de una fuente. 

- Observar y juzgar los informes derivados de la observación. 

- Deducir y juzgar las deducciones. 

- Inducir y juzgar las inducciones. 

- Emitir juicio de valor. 

- Identificar los supuestos. 

- Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender 

una decisión. 

  

1.2.10. Elementos del pensamiento crítico. 

Estos elementos se basan en Paul y Elder (2003 p. 5), y son los siguientes:  

- Propósito solucionar un problema, responder una pregunta o explicar un 

fenómeno. 

- Supuestos, hipótesis explicaciones probables. 
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- Interpretaciones o inferencias conclusiones soluciones. 

- Punto de vista considerar otras perspectivas. 

- Preguntas de cuestión  

- Información, datos hechos, observaciones experiencias. 

- Interpretación e inferencia. 

- Conceptos, teorías, principios y modelos. 

- Implicaciones y consecuencias. 

 

1.2.11. Principios del pensamiento crítico. 

De acuerdo con Paul y Elder (2005), el pensamiento en cuanto al cumplimiento de sus 

estándares se rige a ciertos principios, y éstos se mencionan a continuación: 

a) Si hay un propósito claro, sobre algo que se quiere lograr o se haya puesto 

como objetivo, hay mucha probabilidad de alcanzarlo aun cuando no se 

tiene cierta claridad. (p.21) 

b) Para contestar a una interrogante, se debe conocer sobre lo que se pregunta 

y la forma en que se debe responder. (p.22) 

c) El pensamiento solo puede ser sensato como la información en la que ésta 

se basa. (p.23) 

d) El pensamiento es flexible, pero unidireccional cuando se trata de mostrar 

la sensatez en uno, esto, respecto a las deducciones que se puedan hacer o 

también a la conclusión que se alcanza al final. (p.24) 

e) El pensamiento puede ser de carácter sensato, tal como pueden ser alguna 

suposición o creencia, bajo la cual guarda sustento. (p.25) 
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f) El pensamiento puede ser del contexto real, con claridad y profundidad, así 

como, las definiciones en las que se sustenta. (p.26) 

g) Para razonar ante un asunto, se debe identificar las perspectivas pertinentes 

a un asunto para darle cabida de forma empática. (p.28) 

h) Para hacer un buen razonamiento es de suma relevancia, monitorear la 

forma de pensar, para poder asegurar que lo que se cumple, se basen en 

aspectos claves intelectuales del conocimiento o saber: “claridad, 

exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, importancia 

y justicia”. (Paul y Elder, 2005, p.30) 

 

1.2.12. Estándares intelectuales del pensamiento crítico. 

Según Paul y Elder, (2005) estos de deben usar cuando uno lo requiera constatar la 

calidad del razonamiento sobre una conclusión o caso. (p.10) 

El objetivo es que el estudiante se quede con las ganas de buscar nuevos conocimientos 

que construya sus saberes que nos solo sea un algún mecanizado sino más bien un 

alumno despierto que busque llenarse de conocimientos ya que hoy en día se requiere 

persona despierta y con conocimientos, y que pueda aplicar su teoría y lo aprendido 

de una manera eficaz y experimentada. 

Estos son algunos estándares intelectuales: 

a) Claridad:  

Este pensamiento necesita desarrollarse con claridad ya que si no sabemos de un tema 

determinado no podremos exponer nuestras ideas con claridad por más que 

tengámonos cuestiones o hipótesis por concretar. 
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b) Exactitud:  

Hacerse las interrogantes cuantas veces sea necesario y buscar otras fuentes que 

puedan concretar la idea. 

c) Precisión:  

Que tenga la disposición de cuestionarse y al mismo tiempo concretar sus hipótesis.  

d) Relevancia:  

Una hipótesis o propuesta de idea, puede ser clara, también precisa y exacta, pero 

puede ser innecesaria o de poca importancia o relevancia, para la problemática 

(problema en cuestión). 

e) Profundidad:  

Una idea o concepto puede ser obvio, cabal, imprescindible y sobresaliente, pero 

superficial, por lo tanto, se busca que cada idea por concretar se debe buscar la más 

mina duda para poder asimilar y concretar ñustas cuestiones o ideas. 

f) Amplitud:  

Una propuesta de raciocinio, puede ser muy claro, así, como preciso, específico, 

profundo y notable, pero, a la vez puede carecer de consistencia y amplitud.   

g) Lógica:  

Cuando los tópicos o ideas mezclas y/o híbridas, no tienen el sustento ni la consistencia 

correlacional entre ambas, puede caer en la contradicción o carecer completamente de 

sentido, por lo que no existiría lógica alguna.   

 

1.2.13. Importancia del pensamiento crítico. 
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Según Paul y Elder (2005) el pensamiento de nivel crítico “se está volviendo cada vez 

más importante debido a cuatro tendencias: cambio acelerado, aumento en 

complejidades, intensificación de la interdependencia e incremento del peligro. En un 

mundo repleto de miedo e inseguridad, las muchedumbres siguen sin pensar, a líderes 

que tendenciosamente dividen al mundo en el bien contra el mal, y usan la fuerza y la 

violencia para hacer cumplir sus puntos de vista”. (p.12) 

 

Un pensamiento de carácter crítico es muy importante porque está inmerso en distintos 

ámbitos y/o dimensiones que lo pueden caracterizar, éstas a su vez ayudan y 

proporcionan la capacidad de tomar decisiones autónomamente, pero teniendo como 

base información concebida y evaluada por el pensante, puesto que así podrá 

determinar el valor y la calidad de su pensamiento.  

 

El pensamiento crítico se plasma en “valores intelectuales” que se basan en algo más 

que solo simples opiniones comunes, si no que se requiere cierto fundamento, como 

bien se enunció en el párrafo anterior, éste pensamiento tiene que ser de calidad, y es 

una de las características del pensamiento crítico, y además debe tener esa 

particularidad de demostrar otras características o rasgos los cuáles son “claridad, 

exactitud, precisión, evidencia y equidad” como bien refieren Paul y Elder (2005).  

 

El pensamiento crítico es importante porque se basa en un aspecto analítico y crítico, 

tiene algo de lógica, pero su proceso de impacto va más allá del entendimiento, sino 

que también, busca evaluar la forma de pensar de la persona y que éste a su vez analice 

y autoevalúe, su formar de pensar. 



 

33 
 

 

 De acuerdo al aspecto cognitivo del pensamiento crítico, este cuenta con habilidades 

y herramientas que son intelectuales, para distinguir lo que se sustenta con factibilidad 

como lo que no es tan factible o viable, respecto a la verdad o falsedad de argumentos 

u opiniones ya sean propios, o de los demás. 

 

El pensamiento de carácter crítico, permite a las personas a desarrollar el razonamiento 

y dividirlo a la vez, en distintos aspectos, de acuerdo a la forma o tipo de actividad que 

pueda realizarse puesto que dependerá de la situación, contexto, lugar y/o momento en 

el que uno se encuentre para poder afrontar una situación problemática o hacer 

conexión social con sus pares, formulando y enunciando premisas o también 

conclusiones que pueden ser divergentes o convergentes. 

 

Un pensamiento de carácter crítico es muy importante, porque permite que las 

personas puedan resolver muchas situaciones problemáticas de contexto real que se 

presentan en la vida cotidiana, dado que, si la forma de pensar es muy importante para 

el desarrollo humano, un pensamiento de nivel más alto, como lo es el pensamiento 

crítico genera aún mayor progreso, con características flexibles y multidireccionales, 

puesto que dependiendo de la calidad del pensamiento, pueden surgir muchas 

posiciones críticas y posteriores juicios de valoración y apreciación por lo propio. 

Un buen pensamiento crítico es importante porque forma parte de un pilar fundamental 

para el desarrollo de la democracia y la ciencia. Por un lado, la democracia porque 

para establecer ciertos regímenes viables para una democracia crítica, debe buscar 

informar y resolver problemas de la sociedad como respuesta a los prejuicios y 
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problemáticas situaciones que agravan el desarrollo de un pueblo. Por otro lado, la 

ciencia, porque el empleo de un pensamiento crítico, permite y viabiliza una 

experimentación y teorización más viable, por las diversas posturas y apreciaciones 

que puedan presentarse en el camino.  

 

Ahora bien, en el contexto educativo, un pensamiento crítico es importante porque en 

el campo del lenguaje y la comunicación ayuda a mejorar las habilidades de 

comunicación y también las lingüísticas. El hecho de pensar de forma clara y 

sistemática, puede contribuir a la mejora de la forma en la que pueden expresarse las 

ideas, puesto que el proceso de aprendizaje contribuye, al desarrollo de la estructura 

lógica en cuanto a los textos, y posteriormente, esto también permite desarrollar 

capacidades de comprensión, que es la base para desarrollarse y/o desempeñarse en 

otras áreas curriculares. 

 

Por otro lado, un pensamiento crítico resulta muy importante porque promueve y 

permite que surja la creatividad y la capacidad de innovación en una persona. 

 

Para resolver algún tipo de problemática, el pensamiento de carácter crítico no 

necesariamente debe hallar una solución que sea creativa, puesto que la creatividad no 

implica tener ideas nuevas, es decir, no se encuentra plasmado, solo en un marco 

conceptual o cognitivo, sino también en el aspecto procedimental y actitudinal de la 

persona, pero todo dependerá como éste, es capaz de hacer inter juego de los aspecto 

en mención para desencadenar soluciones creativas en concreto, a modo de respuesta 

a un problema que se presente en el contexto real. En síntesis, el pensamiento crítico 
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cumple un rol muy relevante en cuanto a la evaluación de las ideas nuevas, porque 

permite realizar ciertas mejoras, para contextualizarlas y modificarlas según convenga 

y sólo si surge la necesidad de hacerlo.  

 

Así también, el pensamiento de nivel crítico, resulta muy importante en un aspecto 

personal, porque permite la auto valoración, auto evaluación y auto reflexión en la 

persona, todo ello con la final de sobrellevar una vida más plena que sea significativa, 

para justificar, enmendar, resolver y reflexionar sobre las decisiones o posiciones que 

se toman con relación a algún aspecto de la vida o también una posible interrogante o 

problemática que se pueda presentar. 

 

Sin embargo, es muy importante también saber y reconocer que el pensamiento crítico 

no consiste en buscar y acumular la mayor cantidad de información posible en cada 

persona, dado que, una persona que conoce y sabe bastantes contenidos o temáticas 

que los haya aprendido conceptualmente o empíricamente, no necesariamente tendría 

porque ser bueno pensando. Los aspectos que rigen un pensamiento crítico, no sólo 

está basado en un aspecto cognitivo.  

 

Un pensador crítico debe ser muy capaz de inferir los efectos del conocimiento común 

que tiene, por lo que, debe ser aplicarlo, solo y necesariamente en un contexto real 

adecuado y viable, que esencialmente esté referido a resolver un problema, de lo 

contrario, no debería, ya que pensar críticamente, se caracteriza también por limitarse 

a ciertos patrones de respuesta y comunicación, respecto y en cuestión a lo que se 

recibe como información. 
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Así también, es importante saber que un pensamiento crítico debe evitar confundirse 

con la argumentación. La argumentación establece información conceptual que no 

necesariamente surge del pensamiento si no que puede ser tomado de algún otro 

estereotipo, en cambio el ser crítico implica reconocer y aplicar el conocimiento propio 

bajo un sustento autónomo, por lo que el pensamiento crítico puede contribuir también 

a un razonamiento lógico, que en ciertos puntos cotidianos puede ser cooperativo y 

pero siempre constructivo. De tal manera que se pueda mejorar las relaciones sociales 

e interpersonales, con los demás. 

 

1.2.14. Pensamiento crítico y enfoques educativos. 

1.2.14.1. Enfoque cognitivo del pensamiento crítico. 

Según Zarzar (2015) señala que el pensamiento crítico es un modo de pensamiento y, 

es un proceso cognitivo. Además, orienta a examinar la manera de pensar y producir 

algunas estrategias que permiten mejorar los procesos de pensamiento. (p.54). 

 

López (2012) afirma que, desde una perspectiva psicológica, “se destacan los 

componentes cognitivos y autorregulatorios del concepto y se le ubica como la 

habilidad de pensamiento complejo, de alto nivel, que involucra en sí otras habilidades 

(comprensión, deducción, categorización, emisión de juicios, entre otras)”. (p.43) 

 

Por su parte, Paul y Elder (2005) determinan que, “el pensamiento crítico se presupone 

al comprender y pensar dentro de toda disciplina; se presupone en la capacidad de leer, 
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escribir, hablar y escuchar efectivamente. Es un conjunto amplio de competencias y 

rasgos que mantienen y definen el aprendizaje de por vida” (p.15)  

1.2.14.2. Enfoque humanista del pensamiento crítico. 

 

Según Patiño (2014) el pensamiento crítico bajo un enfoque humanista, “comprende 

la evolución de la toma de decisiones de carácter personal hacia otra que tenga en 

cuenta un nivel de integridad de principios y de preocupación por el bien común y la 

justicia social”. (p.8)  

 

Refina las sensibilidades de los seres humanos, permite la reflexión acerca de 

interrogantes cuestionables cotidianamente como puede ser el amor, vida o muerte. 

Con relación a lo anterior Facione (2007) asemeja que “la sensibilidad, apreciación y 

evaluación crítica de todo lo que es bueno y lo que es malo en la condición humana” 

(p.18). Por lo tanto podemos aplicar nuestro raciocinio para darnos cuenta en donde 

hacemos una crítica constructiva o donde estamos con miras de dañar al oponente.  

 

Por lo tanto, el pensamiento crítico resulta en realidad una dinámica que afecta la 

integridad de los seres humanos de cierto modo, dado que promueve en nosotros, las 

personas sentimientos, como puede ser el compromiso “para defender aquello que 

consideramos justo o éticamente correcto”. (Patiño, 2014). Es por eso que este 

pensamiento se direcciona más a hacer lo bueno lo que creemos que está bien loe que 

se sustenta que es lo correcto para así n dañar su imaginación u opinión del resto.  

 

2.2.15. Criticidad. 



 

38 
 

Según Patiño (2014) “La criticidad implica el hábito de la autoobservación y de la 

autocorrección, clarificar los criterios desde los cuales se emiten los propios juicios y 

considerar los contextos en los cuales los formulamos, así como sus implicaciones” 

(p.8) 

Para Passmore (1986) citado en Patiño (2014) se trata de “un rasgo de carácter y, a la 

vez, una capacidad abierta cuya promoción es de extrema importancia en la educación, 

ya que es la condición de posibilidad para la formación de un sujeto autónomo, capaz 

de autorregulación”. (p.9) 

 

2.2.16. Estrategias cognitivas en el pensamiento crítico. 

Santiuste et al. (2001), citado en Marciales (2003) En el campo de estudio específico 

de las estrategias que impulsan y ponen en juego en el pensamiento crítico, la 

investigación utilizable resulta, como se indica profunda y diverso la asignación de 

estrategias en el proceso de pensamiento y así facilitar la adquisición, disposición y 

utilización de conocimientos. (p. 162) estas estrategias nos ayudaran a desarrollar un 

máximo pensamiento crítico en los estudiantes claro si se aplican rigurosamente y 

adecuadamente,  tanto en los estudiantes como en los profesores, ya que de ahí parte 

estudiarlas.  

1.  Estrategias cognitivas de:  

- Adquisición y codificación.  

- Elaboración y reestructuración.  

- Recuperación y utilización.  

- Acontecimientos desencadenantes. 

- Evaluación de la situación. 
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- Exploración  

- Diferencia de perspectivas 

- Integración de ideas y pensamientos  

- Independencias de conocimientos 

- Aplicación del conocimiento entre otras. 

El pensamiento crítico está basado en una serie de procesos y estrategias las 

que más resaltan es:  

a. Analizar 

b. Inferir 

c. Razonar 

d. Solución de problemas  

e. Tomar decisiones  

 

2. Estrategia afectiva:  

Desde la perspectiva Paul (1995) citado en Marciales (2003) estas 

promueven virtudes intelectuales, empatía y comprensión de los obstáculos 

para el pensamiento crítico (p.164) 

a.  Seguridad en sí mismo: Pensar independientemente.  

b. Aprender a escuchar: ejercitar la equidad. 

c. Expresión de emociones: desarrollar humildad intelectual y suspender el 

juicio. 

d. Necesidad e interés: desarrollar coraje intelectual. 

e. Control e impulsos Desarrollar confianza en la razón. 

f. Desarrollar fe o integridad intelectual. 
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g. Desarrollar la perseverancia intelectual. 

 

3.  Estrategias Cognitivas: Macro habilidades:  

a. Desarrolla la propia perspectiva.  

b. Clarifica causa conclusiones y creencias. 

c. Desarrolla criterios de evaluación. 

d. Evalúa la credibilidad de las fuentes de información. 

e. Cuestionar profundamente Analizar o evaluar argumentos, 

interpretaciones, creencias o teorías. 

f. Generar o evaluar situaciones. 

g. Leer críticamente. 

h. Escuchar críticamente. 

 

4. Estrategias Cognitivas: Micro habilidades. 

a. Comprar y contrastar ideales con la práctica actual 

b. Pensar precisamente sobre el pensamiento.  

c. Diferencia situaciones de hechos no relevantes. 

 

2.2.17. Teoría del aprendizaje significativo:  

Según Ausubel (1983) citado en Pérez (2017) “En el desarrollo de orientación del 

aprendizaje significativo, es de vital importancia comprender la disposición cognitiva, 

ya que no solo es que el estudiante retenga mucha teoría, si no sabe cómo aplicarla, es 

más debe traer consigo sus aprendizajes anteriores para poder contrarréstalo con los 

nuevos que aprenderá”. (p.14)  
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Pérez G. (2017, p.14) En su trabajo de investigación se basa en la teoría de Ausubel 

ya que este ponía mucho énfasis en elaborar la enseñanza a partir de los conocimientos 

que tiene el alumno y partir de sus hipótesis para con ayuda de varias fuentes concreten 

sus ideas, trayendo consigo una aprendizaje duradero y oportuno. Y tiene que ver en 

el desarrollo del pensamiento crítico ya que el conocimiento nuevo concuerda en el 

conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve reconstruido por el primero, total 

que para poder obtener un pensamiento crítico el caso debe ser significativo para el 

estudiante, de esta manera despertara sus habilidades que requiere este pensamiento, 

siempre en cuando se agarre de habito, y hacerlo parte de nuestra mente pensante.   

 

2.2.17.1. Aprendizaje significativo. 

En cuanto los aprendizajes que hemos tenido anteriores han sido muy fuertes o a 

marcado nuestras vidas de alguna manera y se encuentra con algo similar durante el 

trayecto de los conocimientos. Lo que hace este aprendizaje es compáralo con lo 

anterior que paso. 

 

2.2.17.1.1.  Fases del aprendizaje significativo. 

Es importante resaltar que se produce cuando una nueva indagación encaja a nuestra 

disposición cognitiva con una información relevante genera un concepto, idea o 

proposición produciendo de esta manera un anclaje con la primera de allí que surge el 

aprendizaje significativo.  
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Profundizando el procedimiento que sigue este aprendizaje lo separa por fases en las 

cuales describe cada paso que sigue la persona para lograr el aprendizaje significativo, 

a continuación, se detalla esta secuencia basada en Díaz (2010, p.36)  

 

h)  Fase Inicial de aprendizaje. 

- El aprendiz percibe la información por partes aisladas  

- El alumno tiene a retener información o interpretar a su manera, sin base 

alguna. 

- Gradualmente el estudiante va conjugando un aspecto global  

 

i) Fase intermedia. 

- El alumno empieza a encontrar relaciones e inflexiones entre las otras fuentes 

y determina esquemas donde plasme sus ideas. 

- El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos dependiente del 

contexto, por lo mismo que concreta sus ideas en diferentes bibliografías. 

 

c)  Fase terminal del aprendizaje.  

- Las conclusiones nuevas que llegan a ser aplicadas y estructuradas, por los 

estudiantes mismo, esto le conllevara a una alta autonomía. 

- Como resultado esto les demandara más autonomía y menos control en sus 

conclusiones.  

- Los estudiantes ya dominan y aplican estrategias, habilidades y destrezas para 

su ejecución de tareas. 

2.2.18. Pensamiento crítico y proceso enseñanza-aprendizaje. 
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2.2.18.1.  Enseñanza pedagógica del Pensamiento Crítico. 

“El pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede ver, oír leer y aprender 

lo que desee y tanto cuanto desee; nunca sabrá nada de ello, excepto por aquello sobre 

lo cual haya reflexionado; sobre aquello que, por haberlo pensado, lo ha hecho 

propiedad de su propia mente” (Paul y Elder, 2008, p.8) Murray (2003), citado en 

Hawes (2006) menciona que en la actualidad y con mayor razón, en el futuro, ser 

alfabeto no significa simplemente leer y escribir mecánicamente. El nuevo alfabetismo 

ajusta básicamente saber buscar la información adecuada, utilizando estrategias para 

la debida localización y evaluación de su búsqueda. 

 

Precisar la tarea conlleva determinar apropiadamente el enigma de información, así 

como identificar la indagación requerida para completar la tarea (es decir, resol ver el 

problema de información).  

 

Las estrategias de búsqueda de información conllevan  terminar la categoría o cantidad 

de las posibles fuentes, así como avalorar las diferentes fuentes accesibles. El uso de 

la información comprende involucrarse en la información disponible en una fuente 

(leer, escuchar, ver, tocar), y luego extraer la información relevante contenida en la 

misma.  

 

El paso de la síntesis requiere organizar información proveniente de fuentes múltiples, 

y presentar la información a la comunidad de referencia. Finalmente, la fase de 

evaluación requiere juzgar el producto (efectividad) y juzgar el proceso de solución de 

problemas de información (eficiencia). (Hawes, 2006, p.15) 
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Cabe resaltar que los estudiantes son capaces de desarrollar el pensamiento crítico si 

tan solo la enseñanza fuera diferente, como lo plantea Paulo Freire en uno de sus libros 

que la educación debe dejar de ser dogmática y pasar a ser enigmática donde ayude al 

estudiante a comprenda y resuelva problemas, y a parte que sea activo, creativo y 

crítico.  

 

Según Paul y Elder (2003) por medio del pensar críticamente, “somos capaces de 

adquirir el conocimiento, la comprensión, la introspección y las habilidades en 

cualquier parte del contenido. Así, el pensamiento crítico provee de herramientas tanto 

para internalizar el contenido (adueñándose del contenido) y evaluando la calidad de 

esa internalización. Nos permite construir el sistema (sobre el cual yace el contenido) 

en nuestras mentes, interiorizarlo y emplearlo en el razonamiento a través de 

problemas y asuntos reales”. (p.11) el pensar críticamente aumentara nuestra 

capacidad de comunicación tanto social como familiar, por el mismo hecho que no 

creeremos cada punto de vista que nos den siempre tendremos dudas y hasta no 

concretarlo no será creíble.  

 

En síntesis, la conexión entre el pensamiento crítico y el aprendizaje, de acuerdo con 

Paul y Elder (2003) es la siguiente: “La única capacidad que podemos usar para 

aprender, es el pensamiento humano. Si pensamos bien mientras aprendemos, 

aprendemos bien. Si pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos mal”. (p.10) 

Por otro lado, el Ministerio de Educación (2013), señala que, “la didáctica de 

pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y significativo donde se construye 

significado por medio de la interacción y el diálogo para desarrollar la curiosidad, el 
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cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de conocimientos con el fin de 

tomar decisiones y ofrecer soluciones” (p.8) Pues como bien dice aprenderemos este 

pensamiento solo si mantenemos comunicación e información de libros, revistas y 

otros fuentes confiables, para no caer en ridículo cuando demos nuestro punto de vista 

diferente al resto. 

 

Dentro de todo pensador crítico debe residir la habilidad para reconocer, construir y 

evaluar los argumentos que se establezcan, de forma que no se sustente la polémica, 

la riña o la discrepancia, incluso si usan términos de carácter informal para el contexto. 

Así también, una persona que piensa críticamente debe tomar y rescatar argumentos 

ya sean de comunicación verbal o escrita, de forma que adquiera un aprendizaje nuevo 

siempre que sea posible.  

 

2.2.18.2. Modelos de enseñanza del pensamiento crítico  

Teniendo como referencia el trabajo de investigación de López, (2012) resalta que 

“asignar a los estudiantes trabajos basados en proyectos de investigación 

independiente, permite a los estudiantes cimentar sus propias respuestas ante 

preguntas, problemas o retos a partir de la reflexión, más que realizar solamente tareas 

de memorizar y seleccionar la respuesta correcta”. (p. 50)  

Este modelo nos conlleva a mantener la mente despierta a proponer nuevas ideas, a 

concretar ideas con bases teóricas ciertas o nuevas. 

Para elaborara un proyecto basado en pensamiento crítico se debe tener en cuenta: 

a) Con relación al contenido de la instrucción:  

- Reconocer las capacidades apropiadas. 
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- Aplicar en el campo de trabajo la instrucción. 

- Promover la difusión de la enseñanza.  

- Estimar el esquema. 

 

b)  Con relación a la población que se dirige:  

- Ajustarse al nivel evolutivo de los estudiantes, pero con un currículum 

lógicamente estructurado. 

- La capacidad intelectual.  

 

En cuanto al dominio de contenidos, que una persona debe tener al momento de 

propiciar el pensamiento, y para interiorizarse en una disciplina, necesita conocer la 

existencia de un conjunto de relaciones para todas las temáticas.  

 

Según Paul y Elder (2005), “todo tema genera propósitos, preguntas, usa la 

información y los conceptos, hace inferencias y suposiciones, genera implicaciones y 

expresa un punto de vista”. Dicho de otra forma, cada temática se ha definido por:  

a) “Metas y objetivos compartidos”, por lo tanto, se debe ser capaz de 

orientarse a un enfoque disciplinado y a la vez formar parte de ello.  

b) “Preguntas y problemas compartidos”, por lo tanto, se debe ser capaz de 

hallar soluciones de carácter pertinente.  

c) “Información y datos compartidos”, por lo tanto, se debe ser capaz de 

emplear sustentos cognitivos y/o ciertas “bases empíricas”- 

d) “Modos compartidos de interpretar o juzgar la información”.  
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e) “Conceptos e ideas especializadas compartidas”, por lo tanto, se debe ser 

capaz de sistematizar, organizar y reordenar los datos de información 

concebidos en un principio.  

f) “Suposiciones claves compartidas”, por lo tanto, se debe buscar y emplear 

una conjunción de aspectos comunes para comenzar el proceso del saber 

pensar. 

g) “Un punto de vista compartido”, por lo tanto, se debe ser capaz de seguir 

ciertas metas que sean de carácter común dentro de un estereotipo 

referencial que también sea común. (p.15) 

 

2.2.19. Métodos para fomentar el pensamiento crítico: 

Según Castro (1996) menciona que existen “una serie de métodos, con los cuáles el 

estudiante puede aprender por sí mismo los conceptos necesarios para resolver un 

problema, lo que si tiene que llevar a la práctica lo aprendido”.  (p.1) Con estos 

métodos el estudiante adquiere la autonomía, independencia de sacar sus propias 

conclusiones y creas por sí mismo sus conocimientos.  

 

a) Aprendizaje basado en problemas:  

Mediante un problema dado es el inicio de la estimulación para que los 

estudiantes indaguen, analicen y teoricen, donde cada uno muestra sus 

puntos de vista para así conseguir resolverlo, obteniendo un aprendizaje 

duradero y servible para su vida.  

 

b) Método de casos:  
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Esto conlleva al alumno a vincularse con el problema en busca de una 

resolución.   

 

c) Discusión y debate en la metodología de casos:  

La metodología de casos refiere sobre debates, casos, intercambio de ideas, 

foros, y más que se tiene entre los alumnos sobre un tema tratado en el cual 

difieren conceptos distintos pero portables sobre un determinado tema.   

 

d) Resolución de problemas estructurados:  

Esto se requiere integrar más estrategias en las áreas específicamente en 

matemática, química, física elemental, entre otras, ya que estas 

mayormente se dedican a la resolución de problemas, con dominios 

lógicos.  

 

2.2.20. Evaluación de pensamiento crítico. 

La evaluación de un pensamiento de nivel crítico, posibilita la evaluación de los 

argumentos para dar paso al raciocinio crítico, ya que es por medio de ésta evaluación 

que se determinan puntos convergentes o divergentes en una situación comunicativa. 

Se establecen tres pasos para hacer énfasis, en este aspecto:  

a) Asunciones:  

Las asunciones son suposiciones que resultan esenciales dado que implican razones 

implícitas garantizadas como verdaderas por medio de un argumento. Una suposición 

implícita, por ejemplo, puede ser que los políticos pueden no ser creídos. Para evaluar 
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en primer término, los argumentos consisten en determinar si son conjeturas o 

suposiciones ya sea que estén garantizadas o no lo estén.   

 

b) Razonamiento:  

En este segundo paso, para poder realizar una evaluación de argumentos se necesita 

verificar la suficiencia de una evidencia o razonamiento que lleva a la conclusión de 

algún argumento. Por lo tanto, es de utilidad pensar en la calidad de raciocinio como 

una forma o medida que permite llevar a cabo el razonamiento.  

c) Omisión:  

Un argumento que resulta convincente es aquél que se encuentra en un sentido 

completo, y en el que se evidencia razonamientos importantes de forma que apoyen 

un argumento determinado.  

2.3. Desarrollo de pensamiento crítico. 

2.3.1. Dimensiones del pensamiento crítico: 

Las siguientes dimensiones se sostienen en Santiuste et al. (2001),  citado en Marciales 

(2003) en la cual concluye que los alumnos, cuentan con las mismas competencias en 

las habilidades básicas de lectura, escritura, y expresión oral, la demanda de un 

pensamiento crítico generaría patrones de respuesta independientes de tales 

habilidades, y más vinculados con la dominancia de una o de las dos dimensiones, 

sustantiva y dialógica. (p.152) 
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Los planteamientos sobre las cinco dimensiones, expresados sintéticamente en este 

gráfico, buscan servir de elementos conceptuales que orienten las acciones 

encaminadas a abordar el pensamiento crítico. (p.152) 

2.3.1.1. Dimensión sustantiva: 

Abarca evidencias sustanciales para exponer su punto de vista, basadas en 

autor de un texto (verbal o escrito).  

 

2.3.1.2. Dimensión dialógica:  

Se refiere a todas aquellas acciones de la persona dirigida hacia el análisis 

y/o la integración de puntos de vista divergentes o en contraposición; 

supone la construcción de argumentos razonables que permitan precisar las 

diferencias de perspectiva y dar respuesta a refutaciones.  
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III.  METODOLOGÍA  

3.1.  Tipo de investigación: El tipo de investigación es descriptivo. 

Según Cazau (2006) en un estudio descriptivo, “se seleccionan una serie de 

interrogantes, ideas, conceptos o variables y se mide cada una de ellas 

independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de escribirlas. Estos estudios 

se buscan establecer las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades u 

otro contexto”. (p.27) 

 

Por su parte, Ávila (2006) establece que la investigación descriptiva “detalla de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. En ella se 

destacan las características o rasgos de la situación, fenómeno u objeto de estudio. Su 

función principal es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del 

objeto de estudio”. (p.37) 

3.2 Nivel de la investigación: El nivel de investigación es cuantitativo. 

Según Hernández (2014) determina que la investigación de nivel cuantitativo permite 

“afinar ideas, para evaluar comparar, interpretar, establecer procedentes y determinar 

casualidades y sus implicaciones. Puede dirigirse a explorar, describir, relacionar y/o 

explicar, es por eso que, en esta investigación necesitamos un estudio cuantitativo”. 

(p.35) 

3.3 Diseño de la investigación: 

El diseño de la investigación es no experimental, descriptivo transaccional. Según 

Escamilla (2013) la investigación no experimental es aquella investigación que, “se 
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realiza sin manipular deliberadamente variable. Se basa fundamentalmente en la 

observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después 

analizarlos. (p.2)  

Hernández, Fernández y Baptista (2003), definen este tipo de investigación como: 

“Los estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. Este 

tipo de investigación no se manipula ni se realiza al azar, se realiza sin manipular 

variables, este estudio no crea alguna situación. (p.4) 

Esquema: 

 

 

Donde: 

M = muestra 

0 = Observación, desarrollo del pensamiento crítico. 

 

3.4. El universo y muestra: 

La población está conformada por estudiantes de Sexto Grado, Sección “A” y “B”, de 

Educación Primaria de la Institución Educativa  N° 88072 “Pensacola” Chimbote, los 

cuales son un total de 167 estudiantes entre varones y mujeres del primero al sexto 

grado de educación primaria.  

 

La Institución Educativa N° 88072 “Pensacola”, tiene su origen allá por el año 1966, 

ante la necesidad y requerimiento de una base educativa en la zona conocida hoy en 

M 01 
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día, como “Pensacola”. Sin embargo, recién fue reconocida por medio de una 

Resolución Ministerial (RM) el 01 de abril de 1971, tal cual, como Institución 

Educativa, hasta la actualidad. El personal jerárquico, está encabezado por la directora 

encargada, Lic. Maritza Villanueva Campos y la plana docente establecido por 11 

profesionales licenciados en Educación Primaria. Hoy en día, la Institución Educativa 

N° 88072, cuenta con una población de 167 estudiantes, según las nóminas de 

matrícula, todos ellos, en el Nivel Primario. 

La institución educativa N° 88027 “Pensacola”  está ubicada en  la urbanización 

Pensacola,  Jirón Huaylas 478 Mz m lote 16, Chimbote, limita por el norte con la Mz 

LL por el sur con la MZ K  por el oeste con la Mz  J  y por el este AV. Buenos Aires, 

de la misma urbanización. 

 

Muestra 

El tipo de muestreo es no probabilístico.  El muestreo probabilístico se utiliza  porque 

permite seleccionar en función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del 

investigador, seleccionando los casos característicos de la población limitando la 

muestra a estos casos. En este caso, se trabajará con la muestra representativa de 40 

estudiantes matriculados en el Sexto Grado, sección “A” y “B”, de Educación 

Primaria.  

3.4.1. Criterios de la selección de la muestra  

3.4.1.1. Criterios de inclusión  

a) Estudiantes matriculados en Sexto Grado  

b) Estudiantes que asistieron regularmente a clases. 
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c) Estudiantes que colaboraron  con la investigación. 

3.4.2.2. Criterios de exclusión. 

a) Estudiantes que no asistieron regularmente a clases. 

b) Estudiantes que presentaron problemas de aprendizaje. 

 

3.5. Definición y operacionalización de la variable. 

4.5.1. Variable independiente: Desarrollo del pensamiento crítico. 

Los estudiantes, contaron con las mismas competencias en las habilidades básicas de 

lectura, escritura, y expresión oral, la demanda de un pensamiento crítico generaría 

patrones de respuesta independientes de tales habilidades, y más vinculados con la 

dominancia de una o de las dos dimensiones, sustantiva y dialógica. (Marciales, 2003 

p.152). 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable. 

VARIABLE  CONCEPUALIZACION 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO DE 

MEDICIÓN 

Nivel del 

pensamiento 

critico  

Para Marciales (2003) Los 

estudiantes, cuentan con las 

mismas competencias en las 

habilidades básicas de lectura, 

escritura, y expresión oral, la 

demanda de un pensamiento 

crítico generaría patrones de 

respuesta independientes de 

tales habilidades, y más 

vinculados con la dominancia 

de una o de las dos 

dimensiones, sustantiva y 

dialógica. (p.152). 

 

 

Dimensión sustantiva 

Lectura sustantiva  

 

Escritura sustantiva  

 

Escuchar- expresar 

oralmente sustantivo  

Cuestionario del 

desarrollo del 

pensamiento critico  

 

Dimensión dialógica 

Lectura dialógica  

 

Escritura dialógica  

 

Escuchar- expresar 

oralmente dialógico. 
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3.6. Técnicas e instrumentos  

3.6.1. Técnica: Encuesta. 

La encuesta se define como una investigación realizada sobre una muestra de 

estudiante representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una 

gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población.  

 

La encuesta es el método de la investigación capaz de dar respuesta a la problemática 

que se presenta tanto en términos descriptivos, o tras recoger información sistemática, 

dependiendo de lo que queramos estudiar o investigar y sacar una conclusión o 

respuesta sobre una determinada investigación.   

 

La técnica de encuesta se empleó a muestra seleccionada por cuotas con la intención 

de describir la problemática en relación a la variable de estudio. De tal manera, gracias 

a esta técnica se logró recopilar datos suficientes para los resultados y su posterior 

análisis en la investigación. 

 

3.6.2 Instrumento: Cuestionario  

Para Marciales (2003). El cuestionario integra las destrezas de pensamiento que, según 

ha sido documentado a través de investigaciones, se desarrollan desde la secundaria, 

siendo entonces compartidas por estudiantes universitarios.  

Se utilizó el cuestionario que mide el desarrollo del pensamiento crítico en sus 

dimensiones sustantivo y dialógica del cual corresponde a Marciales (2003).  
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Marciales (2003) sustenta que, el cuestionario del pensamiento crítico no es de su 

autoría sino “es elaborado por Santiuste et al. (2001). Cuestionario está constituido por 

30 preguntas orientadas a abordar dos dimensiones del pensamiento crítico: la 

dimensión sustantiva y la dimensión dialógica”. (p.263) 

 

a) Dimensión Sustantiva: Comprende todo aquello que lleva a cabo la persona para 

dar cuenta de las razones y evidencias en las cuales sustenta su punto de vista. Los 

ítems de la prueba correspondientes a esta Dimensión, son los siguientes. 

 

En este se contempla:  

- Lectura sustantiva.  

- Escritura sustantiva.  

- Escuchar-expresar oralmente sustantivo.  

 

b) Dimensión Dialógica: Se refiere a todas aquellas acciones de la persona dirigidas 

hacia el análisis y/o la integración de puntos de vista divergentes o en contraposición 

en relación con el suyo propio. Supone la construcción de argumentos razonados que 

permitan dar respuesta a refutaciones y a precisar las diferencias de perspectiva.  

Se indaga en este punto por:  

- Lectura dialógica.  

- Escritura dialógica.  

- Escuchar-expresar oralmente dialógico 
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3.7  Validez del instrumento según criterios de jueces expertos. 

El coeficiente de validez V Aiken, se computó como la razón de un 

dato obtenido sobre la suma máxima de la diferencia de los valores 

posibles”. (Escurra, 1988, p.107)  

 

En tanto, se validó el contenido del cuestionario según los jueces 

expertos, se empleó la siguiente fórmula: 

 

𝑽 =    
𝑺

(𝑵(𝑪 − 𝟏))
 

Dónde: 

 

S = Sumatoria de los valores (SI) 

N = Número de jueces. 

C = Número de valores de la Escala de Valoración. 

 

Tras entregar y la devolución de las fichas que se validaron, ya 

llenadas con los datos necesarios; se establecieron los siguientes 

resultados: 
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Tabla 2. Validez del Cuestionario de Pensamiento Crítico por criterios. 

CRITERIOS N° DE 

JUECES 

ACUERDOS V AIKEN  

(V) 

DESCRIPCIÓN 

1 El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación. 

8 8 1.00 Válido 

2 Los ítems son claros y entendibles. 8 8 1.00 Válido 

3 La estructura del instrumento es adecuado. 8 8 1.00 Válido 

4 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

8 8 1.00 Válido 

5 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 

8 8 1.00 Válido 

6 Presenta coherencia interna, objetividad y 

medición. 

8 8 1.00 Válido 

7 Los criterios de calificación son los adecuados. 8 8 1.00 Válido 

  

En la Tabla 8, se evidenció  que, rotundamente en los 7 criterios tomados en cuenta 

por los jueces expertos, se presenció un coeficiente V de 1.00. Por lo tanto, se 

determinó  que, el instrumento (cuestionario), presentó validez en su contenido. 
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3.7.1.  Procedimiento de aplicación de la prueba piloto. 

a) Para aplicar la prueba piloto, se solicitó el permiso con el director de la I.E. 

“Santa Isabel La Católica”, Mg. Flavio Salinas Ortiz, se recurrió al pedido de 

un tiempo y espacio para la aplicación de una prueba piloto, que sirvió para la 

mejora del instrumento de medición y su posterior recolección de datos oficial, 

de este trabajo de investigación. 

 

b) Se acordó de manera verbal y directa con el director, se coordinó con el docente 

del aula d 6to grado, para solicitarle el permiso correspondiente y hacer posible 

la aplicación de la prueba piloto a 5 de sus estudiantes. 

 

c) Se hizo una breve síntesis al docente de aula, sobre el procedimiento para llevar 

a cabo la aplicación de la prueba piloto, de tal forma se resalta que esta prueba 

va a permitir hacer ajustes y verificaciones en la selección, de los indicadores 

del instrumento de medición, el mismo que será aplicado oficialmente, para 

determinar el nivel de desarrollo de pensamiento crítico de los estudiantes de 

6° grado de Educación Primaria. 

 

d) Se hizo recomendaciones a los 5 estudiantes que fueron sujetos de la prueba 

piloto, para que pongan en práctica valores como, la honestidad y la sinceridad 

Así también, que de manera abierta pregunten ante alguna duda y hagan el 

llenado correspondiente de la encuesta. Esto debido a que la intención de la 

prueba piloto era que los resultados que se hallaran sean lo más aproximados 

y suficientes para posteriormente aplicar el instrumento de forma oportuna y 

adecuada con la muestra real. 
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e) En el proceso de aplicación, no hubo dificultades palpables porque de 

antemano se dieron los alcances necesarios para que los estudiantes, puedan 

brindar sus aportes y participaciones por medio de sus respuestas. 

 

f) Se recogió sus encuestas llenadas en un tiempo prudente, se agradeció su 

participación, de igual manera al docente y director, por la facilidad y permiso 

concedidos para hacer posible la aplicación de la prueba piloto. 

 

g) Después de que se aplicó el  instrumento, se determinó que, de acuerdo a los 

resultados de la prueba piloto, en cuanto a la pertinencia y claridad de los 

indicadores, se consideró no hay reajustes que realizar para el instrumento 

porque fue considerado pertinente para la muestra seleccionada. 

 

h) Por último, en cuanto al tiempo que se empleó en la aplicación del instrumento, 

se consideró que la cantidad de los ítems (30 afirmaciones), son pertinentes 

para la respuesta por parte de los estudiantes que forman parte de la muestra 

seleccionada.  

 

3.8.  Plan de análisis. 

De acuerdo con Pérez (2017), con relación al análisis de los resultados, se utilizó la 

estadística descriptiva para mostrar los resultados implicados en los objetivos de la 

investigación.  

 

Para el análisis de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS (Stadistical 

Package for the Social Sciencies) versión 18.0. 
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Tabla N° 3: Baremo de la variable: Desarrollo del pensamiento crítico. 

Código Nivel global Puntuación 

3 Alto 101 - 150 

2 Medio 51  - 100 

1 Bajo 0  -  50 

 

Según Santiuste et al. (2001), citado en Marciales (2003) menciona que, “el 

cuestionario aborda la pregunta en relación con las destrezas o habilidades de 

pensamiento crítico y su vinculación con los dominios de conocimiento”. (p.270)  

 

La prueba desarrollada por la Marciales (2009) pretende integrar aquellas de carácter 

general, permite explorar, el uso que estas hace el estudiante frente al conocimiento 

particular y de acuerdo a su experiencia. En tanto, el índice de confiabilidad de la 

prueba es de 0.90. (p.271) 

 

3.8.1. Procedimiento de aplicación del instrumento de medición. 

a. Antes de recolectar los datos con el instrumento de evaluación, fue 

necesario validarlo con personas expertas. 

 

b. Se solicitó la participación de 8 jueces expertos con grado de licenciatura, 

maestría o doctorado en Educación Primaria. 

 

c. Se les brindó la ficha de validación del cuestionario y el instrumento en sí, 

para verificar el cumplimiento de los criterios. 
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d. Después, se validó el instrumento por medio del Coeficiente V de Aiken 

(V), que sirve para determinar la validez del contenido de un cuestionario 

a través de criterios de jueces expertos. 

 

e. Tras ello, se realizó la aplicación de la prueba piloto con 05 estudiantes de 

la I.E. N° 88072 “Pensacola”, para poder realizar algunos ajustes al 

instrumento. 

 

f. Posteriormente, se realizó la aplicación del instrumento para recolectar los 

datos necesarios con los estudiantes de Sexto Grado de la sección “A” y 

“B”, de la I.E. N° 88072 “Pensacola” Chimbote.
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3.9. Matriz de consistencia  

ENUNCIADO OBJETIVO VARIABLE METODOLOGIA 

¿Cuál será el nivel de 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

en los estudiantes de 

Sexto Grado de 

Educación Primaria 

de la Institución 

Educativa  N° 88072 

“Pensacola” 

Chimbote, año 2018? 

Objetivo general: 

Determinar el nivel del desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de 

Sexto Grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa  N° 88072 “Pensacola” 

Chimbote, año 2018. 

Objetivos específicos: 

 Estimar el pensamiento crítico sustantivo 

en los estudiantes de Sexto Grado de 

Educación Primaria de la Institución 

Educativa  N° 88072 “Pensacola” 

Chimbote, año 2018 

 Estimar el pensamiento crítico dialógico  

en los estudiantes de estudiantes de Sexto 

Grado de Institución Educativa  N° 88072 

“Pensacola” Chimbote, año 2018 

Nivel del desarrollo 

del pensamiento 

crítico. 

Tipo de investigación: Descriptiva. 

 

Nivel: Cuantitativo. 

 

Diseño: No experimental de corte 

transaccional. 

 

Muestra: 40 estudiantes del sexto 

grado de educación primaria.  

 

Técnica: de la encuesta. 

Instrumento: cuestionario  

 

Escala valorativa: Cuestionario del 

Pensamiento Crítico CPC  
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3.10. Principios éticos: 

Para la investigación se ha determinado la promoción del conocimiento y el bien 

común expresada en principios y valores éticos que establece el reglamento de 

ética para la investigación vrs.08 (p.2) (2016). De la Universidad Católica los 

Ángeles de Chimbote.  A continuación, se expresa en forma resumida los 

principios que se tendrá presente durante la investigación.  

El reglamento de ética señala “que cuando se trabaja con personas se debe respetar 

la dignidad humana, la identidad, la diversidad, la confidencialidad y la privacidad. 

Este principio no implica que las personas que son sujetos de investigación 

participen voluntariamente en la investigación y dispongan de información 

adecuada, sino también involucrará el pleno respeto de sus derechos 

fundamentales, en particular si se encuentran en situación de especial 

vulnerabilidad”.  

Los principios que se tendrá presente son:  

a) Protección a las personas: significa reconocer la capacidad de las personas 

para tomar sus propias decisiones, es decir que la persona es un fin y no un 

medio por lo tanto es necesario cuidar su autonomía.  

b) Beneficencia y no maleficencia: Asegurar el bienestar de las personas y no 

causar daño.  

c) Justicia: No se expondrán al grupo de estudio para beneficiar a otros, tampoco 

se establecerá sesgos, limitaciones de las capacidades y conocimientos que 

conlleven a prácticas injustas.  
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IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Resultados. 

4.1.1.  Determinar el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 “Pensacola”, Chimbote, año 

2018. 

Tabla 4. 

Nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 Fuente: cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado  

 

Figura 1. Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado  

ALTO
0%

MEDIO
2%

BAJO
98%

DESARROLLO DE PENSAMIENTO CRÍTICO

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 1 2 

BAJO 39 98 

TOTAL 40 100 
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En la Figura 1, se puede apreciar que el nivel de Pensamiento Crítico de los estudiantes 

de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se representa por un 

98% con Nivel Bajo y solo el 2% en un Nivel Medio.  

 

4.1.2. Estimar el pensamiento crítico sustantivo en los estudiantes de sexto grado 

de la Institución Educativa N° 88072 “Pensacola”, Chimbote, año 2018. 

Tabla 5. 

Pensamiento crítico sustantivo de los estudiantes. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 1 2 

BAJO 39 98 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

Figura 2. Dimensión Sustantiva. 

 

Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 2, se puede apreciar que el nivel de Pensamiento Crítico Sustantivo de los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 98% con Nivel Bajo y solo el 2% en un Nivel Medio.  

ALTO
0%

MEDIO
2%

BAJO
98%

DIMENSIÓN SUSTANTIVA
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Tabla 6. 

Lectura Sustantiva. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 1 2 

BAJO 39 98 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

Figura 3. Lectura Sustantiva. 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado.  

En la Figura 3, se puede apreciar que la Lectura Sustantiva del Pensamiento Crítico de 

los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 98% con Nivel Bajo y solo el 2% en un Nivel Medio.  

ALTO
0%

MEDIO
2%

BAJO
98%

LECTURA SUSTANTIVA

ALTO MEDIO BAJO
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Tabla 7. Escritura Sustantiva. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 1 2 

BAJO 39 98 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

 

Figura 4. Escritura Sustantiva. 

 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 4, se puede apreciar que la Escritura Sustantiva del Pensamiento Crítico 

en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 98% con Nivel Bajo y solo el 2% en un Nivel Medio.  
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0%

MEDIO
2%

BAJO
98%

ESCRITURA SUSTANTIVA

ALTO MEDIO BAJO
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Tabla 8. 

Expresar Oralmente Sustantivo. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 3 7 

BAJO 37 93 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

 

Figura 5. Expresar Oralmente Sustantivo. 

 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 5, se puede apreciar que la Lectura Oral Sustantiva del Pensamiento 

Crítico en los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 

"Pensacola", se representa por un 93% con Nivel Bajo y solo el 7% en un Nivel Medio.  
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4.1.3. Estimar el pensamiento crítico dialógico en los estudiantes de sexto grado 

de la Institución Educativa N° 88072 “Pensacola”, Chimbote, año 2018. 

Tabla 9. 

Pensamiento crítico dialógico de los estudiantes. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 2 5 

BAJO 38 95 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

 

Figura 6. Dimensión Dialógica. 

 
 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 6, se puede apreciar que el nivel de Pensamiento Crítico Dialógico de los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 95% con Nivel Bajo y solo el 5% en un Nivel Medio. 
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MEDIO
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Tabla 10. 

Lectura Dialógica. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 2 5 

BAJO 38 95 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

 

Figura 7. Lectura Dialógica. 

 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 7, se puede apreciar que la Lectura Dialógica del Pensamiento Crítico de 

los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 95% con Nivel Bajo y solo el 5% en un Nivel Medio.  
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ALTO MEDIO BAJO
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        Tabla 11. Escritura Dialógica. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 6 15 

BAJO 34 85 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

 

Figura 8. Escritura Dialógica.  

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 8, se puede apreciar que la Escritura Dialógica del Pensamiento Crítico 

de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 85% con Nivel Bajo y el 15% en un Nivel Medio.  
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Tabla 12. 

Expresar Oralmente Dialógico. 

NIVEL N° % 

ALTO 0 0 

MEDIO 2 5 

BAJO 38 95 

TOTAL 40 100 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

Figura 9. Expresar Oralmente Dialógico. 

 Fuente: Cuestionario sobre el pensamiento crítico a niños de sexto grado. 

En la Figura 9, se puede apreciar que la Lectura Dialógica de Pensamiento Crítico de 

los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 "Pensacola", se 

representa por un 95% con Nivel Bajo  y solo el 5% en un Nivel Medio.  
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4.2.  Análisis de los resultados  

En esta parte de la investigación se procedió a realizar el análisis de los resultados 

presentados anteriormente en las tablas y gráficos, con la finalidad de ver el efecto de 

la aplicación de la variable independiente: Nivel de pensamiento crítico.  

El análisis de los resultados se realizó en base a los objetivos específicos, y se 

organizan de la siguiente manera: 

 

4.2.1. Pensamiento crítico sustantivo en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria, Institución Educativa N° 88072 “Pensacola” 

Chimbote, año 2018. 

Teniendo como referencia los resultados obtenidos en esta dimensión, del Pensamiento 

Crítico Sustantivo de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 

88072 "Pensacola", se representa por un 98% con Nivel Bajo y solo el 2% en un Nivel 

Medio. 

 

Los resultados en mención, guardan relación con la investigación hecha por Almeida, 

Coral y Ruiz (2014) en su tesis de grado, titulada: Didáctica Problematizadora para 

la configuración del Pensamiento Crítico en el marco de la atención a la diversidad,  

desarrollada en la ciudad de México, donde el objetivo general fue: Determinar la 

efectividad de la implementación de una didáctica problematizadora en la 

configuración de pensamiento crítico en estudiantes de grado quinto del Instituto 

Champagnat de la ciudad de Pasto. En su metodología, el tipo de investigación fue 

cuasi-experimental y el instrumento empleado fue para la valoración de las habilidades 

del pensamiento crítico. En base lo resultados obtenidos, concluyen que “la aplicación 
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de la didáctica problematizadora si permite la configuración de habilidades de 

pensamiento crítico de alto orden como la argumentación, el análisis, la solución de 

problemas y la evaluación a través de la utilización de estrategias propias de la 

didáctica como la exposición problémica, la conversación heurística y la búsqueda 

parcial apoyadas con el trabajo cooperativo”. (p. 100)  

Por lo tanto  en nuestro objetivo  podemos indicar que un 98% con Nivel Bajo, esto se 

debe a que los estudiantes no están desarrollando adecuadamente los rasgos del 

pensamiento crítico como los menciona Patiño (2014,) tesis titulada: El pensamiento 

crítico como tarea central de la educación humanista, de la ciudad de México, que los 

estudiantes se vuelven dependientes a lo que diga el profesor, ellos creen todo y no se 

preocupan,  por examinar ideas, identificar puntos contraversarios a lo que les dicen,  

argumentar su propio punto de vista, resolver problemas en el acto, analizar sus propias 

conclusiones, juzgar si la aceptación de los enunciados y premisas de cierto argumento 

se justifican para ser aceptadas como verdaderas.  

  

Como también el otro 2% está en nivel medio esto nos llevó a una muestra en procesos, 

por lo tanto podemos indicar que en el campo de estudio no se están impulsando las 

estrategias al cien por cien,  adecuadamente  para que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento crítico, como lo sugiere Marciales (2003) en su tesis titulada 

“Pensamiento crítico: diferencias en estudiantes universitarios en el tipo de creencias, 

estrategias e inferencias en la lectura crítica de textos” que se deben desarrollar 

ciertas estrategias cognitivas, como,  analizar, inferir, razonar, solucionar problemas y 

tomar decisiones, asimismo,  estrategias   afectivas, como seguridad en sí mismo, 

necesidad e interés de aprender algo nuevo, y perseverancia, todas estas estrategias 
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conllevan a desplegar  ciertas habilidades como clarificar causas, conclusiones y 

creencias, generar y evaluar situaciones, asimismo a leer críticamente, para aclarar y 

contrarrestar ideas, diferenciando situaciones de hechos no reales, el otro por lo tanto 

si se desarrollaran correctamente estas estrategias en el campo educativo el nivel del 

desarrollo del pensamiento crítico seria alto, pero para esto  Zarzar (2015) señala que 

el pensamiento es un proceso cognitivo. Además, orienta a examinar la manera de 

pensar y producir algunas estrategias que permiten mejorar los procesos de 

pensamiento.  

 

4.2.2. Pensamiento crítico dialógico en los estudiantes de sexto de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 88072 “Pensacola” Chimbote, año 

2018. 

Teniendo como referencia los resultados obtenidos en esta dimensión, el pensamiento 

crítico dialógico de los estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N° 88072 

"Pensacola"; se representó por un 95% con Nivel Bajo, un 5% con Nivel Medio y 0% 

en un Nivel Alto. 

 

Los resultados en mención, guardan relación con la investigación hecha por Amaro 

(2012) en su tesis titulada: “La experiencia ECBI como motor del desarrollo y/o 

estimulación del pensamiento crítico: La clase como una comunidad de aprendizaje a 

través de la indagación dialógica” de la ciudad de Santiago – Chile, donde su objetivo 

general fue: Conocer si se potencia el pensamiento crítico a través de la enseñanza en 

ciencias basada en la indagación (ECBI). La metodología fue de tipo cualitativo y 

exploratorio, por medio de un estudio de casos. Después de su investigación y el 
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contraste resultados concluyó que “la enseñanza de las ciencias basada en la 

indagación (ECBI) potenció y estimuló el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes a través del aprendizaje que se dio con la experiencia directa y activa, 

donde se ofreció la oportunidad de construir el conocimiento a partir de las ideas 

previas, y conjuntamente desarrollar el razonamiento lógico que permita emitir juicios 

fundados y basados en la evidencia”. (p.84) 

 

En cuanto al resultado de este objetivo nos indica que el 95% de los estudiantes tiene 

un nivel bajo, cuanto al pensamiento crítico dialógico, esto se debe a que los 

estudiantes, por lo mismo que no están llevando un proceso de enseñanza – aprendizaje 

donde se les estimule a buscar una fuente creíble donde puedan concretar la idea nueva 

que están aprendiendo  de acuerdo, como los menciona Hawes (2006) en su documento 

de trabajo titulado: Pensamiento crítico en la formación universitaria, donde resalta  

que el  nuevo alfabetismo ajusta básicamente saber buscar la información adecuada, 

utilizando estrategias para la debida localización y evaluación de su búsqueda, y que 

el uso de la información comprende involucrarse en la información disponible en una 

fuente (leer, escuchar, ver, tocar), y luego extraer la información relevante contenida 

en la misma. 

 

Asimismo tenemos que un 5% un nivel medio, en lo cual se analizó que son pocos los 

estudiantes que están en una fase intermedia como lo detalla esta secuencia basada en 

Díaz (2010, p.36) el alumno empieza a encontrar relaciones e inflexiones entre las 

otras fuentes y determina esquemas donde plasma sus ideas, asimismo su 
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conocimiento llega a ser más abstracto, es decir menos dependiente del contexto, por 

lo mismo que concreta sus ideas en diferentes bibliografías. 

 

De igual modo (Facione, 2007, p.5). Menciona que este nivel se evalúa argumentos  y 

esta evaluación es la “valoración de la credibilidad de los enunciados o de otras 

representaciones que recuentan o describen la percepción, experiencia, situación, 

juicio, creencia u opinión de una persona” y esto conlleva a la  actividad constante ya 

que está cambiando los puntos de vista unos contra otros para comprobar la veracidad 

de tema que se presenta así tener ideas cambiantes, pero todos van en un sentido.  

 

Asimismo, Rafael (2001) menciona que la fase de exploración se produce cuando el 

potencial de transformación está al alcance. Las interrogantes se desarrollan, 

haciéndose invenciones, se crean opciones y más datos se recogen para identificar 

mejor los componentes del cambio. Por lo tanto los estudiantes están en proceso de 

desarrollo del pensamiento crítico alcanzado un nivel medio que según los autores ya 

mencionados implicar que es un buen inicio para ir desarrollando este pensamiento. 
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V.  CONCLUSIONES. 

5.1.  Conclusiones:  

Se estimó que el pensamiento crítico sustantivo en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria, se encuentran en un nivel bajo, por lo tanto, se encuentran en un 

inicio al desarrollo de habilidades, argumentaciones, análisis, solución de problemas y 

la evaluación en cuanto a su desarrollo del pensamiento crítico.  

 

Se estimó que el pensamiento crítico dialógico en los estudiantes de sexto grado de 

educación primaria, se encuentran en un nivel bajo, por lo que podemos deducir que 

están aún en comienzo a encontrar relaciones e inflexiones entre las otras fuentes y 

determina esquemas donde plasman sus ideas, asimismo su conocimiento es más 

abstracto, más independiente del contexto, y que es capaz de concretar sus ideas en 

diferentes fuentes confiables.  
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5.2. Recomendaciones. 

Se recomienda a los profesores de las Instituciones educativas, que desde ya 

empaparse con el desarrollar el pensamiento crítico para luego poder promover 

estrategias donde pongan en juego  el conocimiento, la curiosidad, enseñarles a 

dudar, justificar, analizar, argumentar, y fomentar la autonomía en los estudiantes, 

ya que ellos depende que nuestros futuros estudiantes levanten el nivel de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Se recomienda a los estudiantes de educación Inicial, primaria y secundaria, que 

desde ya reservar un tiempo y espacio para pensar de manera reflexiva, siendo 

consciente de lo que está pasando por la mente, y alrededor suyo para ir creando 

la práctica de  adquirirlo como habito a cuestionarse de manera reflexiva el porqué 

de la cosas, de esta manera tomar la iniciativa de aplicar miradas y profundizar, 

algunos temas que se estén trabajando, y no seguir una educación mecanizada, al 

contrario llevar una enseñanza activa y pragmática.  

 

5.3. Propuesta de mejora.  

Después de que se estimó el pensamiento crítico sustantivo y dialógico, esta 

investigación descriptiva, y concluir que los estudiantes se encuentra en un nivel 

bajo, en su desarrollo de pensamiento crítico, para mejorar y subir de nivel, se 

puede contribuir con la aplicación de estrategias que impulsan y ponen en juego 

en el pensamiento crítico, como estrategias cognitivas, en la integración de ideas y 

pensamientos críticos, mediante estudio y discusión de casos.  
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CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO (CPC 2) 

Nombres y Apellidos:         

Grado:      Género:     

 

Númer

o 

AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

1 Cuando tu compañero opina sobre un tema, respetas lo que dice.      

2 Cuando leo una opinión que se parece a mi forma de pensar, creo solo 

en eso y no busco otras maneras de pensar. 

     

 

3 

Cuando doy a conocer una idea que no es mía, menciono a quién lo 

dijo realmente. 

     

 

4 

Cuando busco un tema para hacer mi tarea, opino si las información es 

de confianza o no. 

     

 

5 

En mis trabajos escritos, además de un tema principal, doy a conocer 

opiniones de otras personas en los textos que escribo. 

     

 

6 

Cuando debo escribir un trabajo, menciono otras posibles ideas  de un 

mismo hecho. 

     

 

7 

Cuando leo un tema para mi tarea, me pregunto si existen otras 

opiniones que me puedan ayudar. 

     

 

8 

Cuando un problema tiene varias opciones de solución, soy capaz de 

mencionarlas. 

     

 

9 

Cuando un problema tiene varias opciones de solución, soy capaz de 

escribirlas. 

     

 

10 

Cuando termino de escribir mi tarea, explico cómo lo hice.       

 

11 

 

Cuando alguien da la solución del problema, se valora para ponerla en 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

12 

Cuando leo una información, no creo hasta comprobarlo.       

 

13 

Cuando leo un texto, identifico y retiro las ideas que no me sirven.      

 

14 

En los debates, sé explicar porque acepto o no una opinión.      

 

15 

Cuando participo en un debate, me pregunto  si hay otras ideas 

del mismo tema. 

     

 

16 

Cuando leo un periódico,  identifico si las ideas son verdaderas.      

Núm

ero 

AFIRMACIÓN 1 2 3 4 5 

 

17 

Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, busco ideas diferentes 

a lo que dice el texto. 
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18 

Verifico si es verdad las ideas de los textos que leo.      

 

19 

Cuando alguien te da ideas de solución del problema, valoras y las 

pones en práctica todas ellas.  

     

 

20 

En un intercambio de ideas, busco otras ideas a parte de las  que 

ya han sido mencionadas. 

     

 

21 

Se sacar las ideas principales de un texto que leo.      

 

22 

Cuando leo algo con lo que no estoy de acuerdo, acepto que puedo 

estar equivocado y le doy la razón a la persona que lo escribió. 

     

 

23 

Cuando escribo sobre un tema, diferencio ideas entre hechos y 

opiniones. 

     

 

24 

Sé diferenciar las opiniones en los textos que leo.      

 

25 

Me aseguro si los textos que leo dicen algo del presente del  hoy 

en día. 

     

 

26 

Cuando explico algo escrito sobre un tema, menciono ideas que 

están a favor y en contra. 

     

 

27 

En el intercambio de opiniones, menciono correctamente mi idea.       

 

28 

Cuando leo un texto, sé  diferenciar si es una opinión, solución de 

un problema o se trata de un hecho real etc.  

     

 

29 

Cuando doy a conocer una idea por escrito que no es mía, menciono 

la persona que la escribió.  

     

 

30 
Cuando leo un texto, identifico la idea que más me llama la 

atención. 

     

Autor: Marciales, G. (2003) 

ESCALA DE RESPUESTA: 

(1) Total Desacuerdo. 

(2) Desacuerdo. 

(3) A Veces. 

(4) Acuerdo.  

(5) Total Acuerdo.  
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Validez y confiabilidad  

 

Tabla N° 3: Baremo de la variable: Desarrollo del pensamiento crítico. 

Código Nivel global Puntuación 

3 Alto 101 - 150 

2 Medio 51  - 100 

1 Bajo 0  -  50 
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Tabla 1. Matriz de operacionalización de la variable. 

VARIABLE  CONCEPUALIZACION 

DE LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

DE MEDICIÓN 

Nivel del 

pensamiento 

critico  

Para Marciales (2003) Los 

estudiantes, cuentan con las 

mismas competencias en 

las habilidades básicas de 

lectura, escritura, y 

expresión oral, la demanda 

de un pensamiento crítico 

generaría patrones de 

respuesta independientes de 

tales habilidades, y más 

vinculados con la 

dominancia de una o de las 

dos dimensiones, sustantiva 

y dialógica. (p.152). 

 

Dimensión sustantiva:  Lectura sustantiva  

 

Escritura sustantiva  

 

Escuchar- expresar 

oralmente sustantivo  

Cuestionario del 

desarrollo del 

pensamiento critico  

Dimensión dialógica: Lectura dialógica  

 

Escritura dialógica  

 

Escuchar- expresar 

oralmente dialógico. 
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PLANILLA DE JUICIO DE EXPERTOS PARA VALIDAR INSTRUMENTO 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

FORMACIÓN: 

CARGO: 

 

 

 

N° CRITERIO SI NO OBSERVACIONES 

1 El instrumento recoge información 

que permite dar respuesta al 

problema de investigación. 

   

 

2 Los ítems son claros y entendibles.    

3 La estructura del instrumento es 

adecuado. 

   

4 El número de ítems es adecuado 

para su aplicación 

   

5 La secuencia presentada facilita el 

desarrollo del instrumento. 

   

6 Presenta coherencia interna, 

objetividad y medición. 

   

7 Los criterios de calificación son los 

adecuados. 

   

OBSERVACIONES: 

FIRMA:  

SEÑORES  ESPECIALISTAS SE LE PIDE SU COLABORACIÓN PARA QUE 

LUEGO DE UN RIGUROSO ANÁLISIS DEL INSTRUMENTO BRINDE LA 

EVALUACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS SEÑALADOS. EN LAS 

OBSERVACIONES USTED ESCRIBIRÁ SU COMENTARIO U OPINIÓN. 

NIVEL DE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN LOS ESTUDIANTES 

DE SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 

88072 “PENSACOLA” CHIMBOTE, AÑO- 2018 
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Tabla 2. Validez del Cuestionario de Pensamiento Crítico por criterios. 

CRITERIOS N° DE 

JUECES 

ACUERDOS V AIKEN  

(V) 

DESCRIPCIÓN 

1 El instrumento recoge información que permite 

dar respuesta al problema de investigación. 

8 8 1.00 Válido 

2 Los ítems son claros y entendibles. 8 8 1.00 Válido 

3 La estructura del instrumento es adecuado. 8 8 1.00 Válido 

4 El número de ítems es adecuado para su 

aplicación. 

8 8 1.00 Válido 

5 La secuencia presentada facilita el desarrollo 

del instrumento. 

8 8 1.00 Válido 

6 Presenta coherencia interna, objetividad y 

medición. 

8 8 1.00 Válido 

7 Los criterios de calificación son los adecuados. 8 8 1.00 Válido 
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