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Resumen 

El propósito fundamental de la presente investigación fue determinar si la aplicación 

de la estrategia de reforzamiento pedagógica en el área de comunicación influía en el nivel 

de pensamiento crítico en los alumnos del II° de secundaria de la Institución Educativa 

Capitán FAP  José Abelardo Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. Se utilizó un 

diseño pre-experimental, con una evaluación elaborada por el MINEDU, que sirvió de pre 

y post prueba, en una muestra de 80 estudiantes, a quienes se les proporcionó diversas 

estrategias y actividades a través de 20 sesiones-taller, las cuales sirvieron para reforzar y 

mejorar la comprensión lectora. El instrumento de evaluación fue elaborado por 

especialistas del MINEDU, quienes determinaron que la prueba era válida y confiable. Las 

pruebas estadísticas, dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 0,000, el cual es menor a 

0,05, que es el nivel de significancia; por lo tanto, se rechazó la hipótesis nula (H0) y se 

aceptó la hipótesis alternativa (H1). Con esto, quedó demostrado que la aplicación de la 

estrategia de reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el nivel de 

pensamiento crítico en los estudiantes del II° de secundaria. Los resultados revelaron que 

los estudiantes presentaban un puntaje más elevado en la post prueba, con respecto a la pre 

prueba. En conclusión, luego de la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico 

en el curso de Comunicación, sí hubo una influencia positiva y significativa en el nivel de 

pensamiento crítico. 

 

Palabras clave: Estrategia de reforzamiento pedagógico, pensamiento crítico, 

comunicación, MINEDU 
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Abstract 

The fundamental purpose of this research was to determine if the application of the 

strategy of pedagogical reinforcement in the area of communication influenced the level of 

critical thinking in the students of the second year of secondary education of the FAP 

Captain José Abelardo Quiñones Gonzales, district of La Molina. A pre-experimental 

design was used with an evaluation prepared by the MINEDU, which served as pre and 

post test, in a sample of 80 students, who were provided with various strategies and 

activities through 20 workshop sessions, which served to reinforce and improve reading 

comprehension. The evaluation instrument was developed by MINEDU specialists, who 

determined that the test was valid and reliable. The statistical tests resulted in a p-value 

(Sig.) of 0.000, which is less than 0.05, which is the level of significance; therefore, the 

null hypothesis (H0) was rejected and the alternative hypothesis (H1) was accepted. With 

this, it was demonstrated that the application of the strategy of pedagogical reinforcement 

significantly influenced the level of critical thinking in the students of the 2nd year of 

secondary school. The results revealed that the students had a higher score in the post test, 

with respect to the pretest. In conclusion, after the application of the pedagogical 

reinforcement strategy in the course of Communication, there was a positive and 

significant influence on the level of critical thinking. 

 

Keywords: Pedagogical reinforcement strategy, critical thinking, communication, 

MINEDU 
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Introducción 

En nuestro país, hay un problema muy extendido, relacionado con la educación. Y 

me refiero, específicamente a la falta de comprensión lectora en los jóvenes. Diversas 

pruebas, entre ellas, la de Pisa, nos ubican en los últimos lugares dentro de América 

Latina. Eso es preocupante, ya que nuestro país no podrá progresar, si las personas no 

entienden lo que leen. El Gobierno peruano, desde hace algunos años, como parte de su 

política, ha implementado diversos programas, entre ellos, la Estrategia de Reforzamiento 

Pedagógico, que busca optimizar la situación mencionada al inicio. 

El presente trabajo de investigación asumió por objetivo, determinar si la estrategia 

de reforzamiento pedagógico influía en el nivel de  pensamiento crítico, en los estudiantes 

del II° grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP  José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. Esta investigación surgió de la necesidad de 

buscar una solución adecuada a la carencia de comprensión lectora de muchos estudiantes. 

Considero trascendental, el hecho de brindar al estudiante, de diversas estrategias que le 

ayuden en el momento de enfrentarse a un texto. Debemos otorgarles las herramientas que 

le permitan una adecuada comprensión y asimilación de la información que lee. 

La estrategia de reforzamiento pedagógico en el área de Comunicación consta de 20 

sesiones-taller. Cada una muestra cómo el estudiante debe abordar las diferentes 

estructuras textuales, para poder comprenderlas. Dentro de todo este proceso, los 

estudiantes iban desarrollando capacidades, que estaban relacionadas con las dimensiones 

propuestas del pensamiento crítico, del presente trabajo, las cuales son: análisis, síntesis y 

evaluación. 

A lo largo de los años, en que estuve laborando en II° de secundaria, en mi 

institución educativa, pude observar que los estudiantes mejoraban su comprensión lectora, 

luego de pasar por la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógica. Sin 
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embargo, este reforzamiento no se da en todos los grados, solo en II° y no tiene la 

continuidad que debería otorgársele. 

En este contexto, se formuló la presente tesis, que busca realizar aportes prácticos a 

los problemas que ya conocemos. Esto también debe generar en el maestro una reflexión, 

que permita plantear nuevas y pertinentes situaciones pedagógicas, que lleven al estudiante 

a potenciar su nivel de pensamiento crítico. El desarrollo de la presente tesis está 

comprendido por cinco capítulos, los mismos que se estructuran de la siguiente manera: 

El primer capítulo aborda el planteamiento del problema. Se desarrolla la 

determinación y formulación del problema, los objetivos (tanto el general como los 

específicos), la importancia y alcances de la investigación y también las limitaciones de la 

misma. 

El segundo capítulo trata el marco teórico, el cual da a conocer los antecedentes del 

estudio, las bases teóricas y la definición de los términos básicos. 

El tercer capítulo se plantea la hipótesis y variables. En este contexto, se consideran 

a la hipótesis general y a las específicas, en el marco de una investigación del tipo pre-

experimental. También se realiza la descripción de las variables y su operacionalización. 

El cuarto capítulo explica la metodología de la investigación. Aquí se aborda el 

enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas e instrumentos y el tratamiento 

estadístico de la investigación. 

El quinto capítulo presenta los resultados de la investigación. En esta sección, se 

muestra la validez y confiabilidad de los instrumentos. Asimismo se aborda la 

presentación, el análisis y la discusión de los resultados, lo que nos lleva a realizar una 

contrastación entre nuestros hallazgos con los estudios presentados en el marco teórico. 

Finalmente, se presenta las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el 

apéndice, con lo cual concluye la presente investigación científica. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

El nivel de comprensión lectora, de estos últimos años, todavía se mantiene en una 

línea, que no es la esperada. Esto se percibe, de manera objetiva, en la información 

obtenida de las pruebas PISA (Programme for International Student Assesment - Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes). Por ejemplo, en la evaluación del 2000, 

los resultados nos colocaron entre los últimos lugares, de un total de 43 países. En la PISA 

(2009), estuvimos en el puesto 63 de 65 países. En la PISA (2012), ocupamos el último 

lugar, de un total de 65 países participantes y finalmente en la PISA (2015) el penúltimo 

lugar, superando solo a República Dominicana. 

Como señaló un artículo publicado en el Comercio titulado: Prueba Pisa 2015: 

¿Cómo le fue a Perú respecto al resto de América? de fecha 06 de diciembre del 2016,  aún 

estamos muy rezagados, en el ranking proporcionado por la OCDE. Sin embargo, podemos 

resaltar que el nivel de los escolares peruanos en ciencias, matemática y comprensión 

lectora ha mejorado en los últimos tres años. Según esta última prueba (2015), con 

respecto a la prueba del 2012, nuestro país es el que más ha crecido en América Latina. 

Esta información podría ser tomada con optimismo; no obstante, la cantidad de países que 

participan en estas evaluaciones, varía cada año, por lo que no se puede hacer una 

comparación real y objetiva del ranking obtenido por los diversos países. 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) organiza 

la evaluación PISA. Perú, en un inicio, no era miembro de esta organización, pero 

participaba de manera voluntaria en las pruebas. La OCDE aceptó la adhesión de Perú a su 

centro, de manera unánime, el 18 de febrero del 2017. El objetivo principal del OCDE es 

brindar apoyo a la toma de decisiones y a la adopción de políticas, que estimulen el 

http://rpp.pe/politica/actualidad/minedu-confia-en-que-peru-saldra-mejor-en-prueba-pisa-este-ano-noticia-825076
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crecimiento y la mejora de las condiciones de vida de la población, específicamente en los 

países en desarrollo. Y con respecto al tema educativo, uno de los objetivos es 

identificar las características generales de los sistemas educativos, para que cada país 

diseñe e implemente mejoras a partir de esa información. 

Luego de observar los resultados de la Evaluación Nacional 2004 (UMC, 2005) se 

puso por primera vez en evidencia, el bajo nivel de logro, alcanzado por los estudiantes, al 

culminar el primer ciclo de la educación primaria. Por ejemplo, en segundo grado de 

primaria, solo el 15% de estudiantes en comprensión lectora y el 9%, en Matemática, 

lograban los aprendizajes esperados. Esta constatación reveló y confirmó que, los bajos 

niveles de aprendizaje encontrados en evaluaciones anteriores –nacionales e 

internacionales- de grados intermedios y finales de la educación básica, no eran sino, la 

expresión acumulada de las dificultades, que los niños y niñas, presentaban ya en los 

primeros grados de escolaridad. 

Comparando los resultados de la Evaluación Censal de los años 2015 y 2016 (UMC, 

2016) se efectuaron conclusiones de los resultados nacionales de lectura del II° de 

secundaria. Por ejemplo, según la medida promedio y niveles de logro, el porcentaje de 

estudiantes en los niveles “Previo al inicio” y “En inicio” se ha reducido. Esto significa 

que más estudiantes están en camino de desarrollar los aprendizajes esperados en este VI 

ciclo. Este resultado puede tomarse con optimismo, como se señaló líneas más arriba; sin 

embargo, aún queda mucho por hacer, para que nuestros estudiantes estén dentro de los 

estándares internacionales, no solo a nivel Latinoamérica, sino también a nivel mundial. 

Debido a estos resultados, que dan muestra del bajo rendimiento de los estudiantes, y de su 

incapacidad para afrontar los desafíos que presenta nuestra sociedad actual, se ve la 

necesidad de implementar políticas educativas que atiendan a la población adolescente y 

enfrenten esta situación y puedan asegurarles las condiciones óptimas necesarias, para   

http://rpp.pe/politica/gobierno/que-es-la-prueba-pisa-y-por-que-importa-tanto-noticia-1014666?ns_source=self&ns_mchannel=portada.home&ns_campaign=content.destacadas&ns_linkname=1
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desarrollarse íntegramente, de acuerdo a sus intereses, características y necesidades. 

Es así, que el Ministerio de Educación, mediante Resolución Ministerial 451-2014-

MINEDU, junto a las normas para la implementación del modelo de servicio educativo 

Jornada Escolar Completa, aprobó mediante Resolución de Secretaría General 041-2016-

MINEDU, el desarrollo de la estrategia denominada “Reforzamiento Pedagógico” que 

forma parte de las acciones de acompañamiento al estudiante. Esta es una estrategia que se 

realiza en el marco de una atención diferenciada requerida por los estudiantes, con la 

finalidad de atender las dificultades que presentan en el desarrollo de sus aprendizajes. Y 

también está dirigida, para que los estudiantes desarrollen las habilidades que son 

necesarias, para que eleven su nivel de pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico como tema de interés, de parte de los docentes, durante estos 

últimos años, ha ido aumentando de manera significativa. Durante los últimos años, se 

busca integrar la enseñanza del pensamiento crítico a los programas educativos, en todos 

los niveles. Ya no es suficiente que los estudiantes sepan leer, escribir y resolver 

problemas o que memoricen información de autores y obras, solo para aprobar un examen. 

Todo lo que aprenden, debe ser significativo y debe ser aplicado a su vida diaria. El 

Ministerio de Educación en el Diseño Curricular Nacional considera al pensamiento crítico 

como una capacidad fundamental, que debe ser desarrollada en el aula por los docentes. 

Esto implica un proceso que conlleva a la adquisición de una serie de capacidades 

específicas y de área, es decir, una serie de habilidades. Por esta razón, el DCN hace 

referencia al pensamiento crítico dentro de los propósitos de la EBR al año 2021, lo que 

demuestra, como afirmó Dolores (2016) en su tesis doctoral, que el MINEDU tiene la 

intención de orientar la práctica pedagógica hacia el desarrollo de esa capacidad. 

Por los argumentos expuestos y debido a la importancia del tema en educación, el 

cual se ve reflejado, en la capacidad de los estudiantes para utilizar sus conocimientos y 
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habilidades en problemas y situaciones reales de la vida, expongo los resultados de la 

presente investigación. Esta asumió como propósito, demostrar en qué medida la estrategia 

de reforzamiento pedagógico, en el área de comunicación, influyo en el nivel de  

pensamiento crítico, en las dimensiones análisis, síntesis y evaluación, en los estudiantes 

del II° grado de secundaria de la Institución Educativa  Capitán FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales del distrito La Molina. 
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1.2 Formulación del problema: General y específicos 

1.2.1 Problema general. 

PG ¿Cuál es el efecto de la estrategia de reforzamiento pedagógico en el nivel de  

pensamiento crítico, en los estudiantes del II° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP  José Abelardo Quiñones Gonzales, del distrito de La 

Molina? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico en el 

nivel del pensamiento crítico, en la dimensión análisis, en los estudiantes del II° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP  José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina? 

 

PE2 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico en el 

nivel del pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, en los estudiantes del II° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP  José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina? 

 

PE3 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico en el 

nivel del pensamiento crítico, en la dimensión evaluación, en los estudiantes del II° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina? 
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1.3 Objetivos: General y específicos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG Determinar que la estrategia de reforzamiento pedagógico influye en el nivel de  

pensamiento crítico, en los estudiantes del II° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP  José Abelardo Quiñones Gonzales, del distrito de La 

Molina. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OG1 Demostrar que la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye en 

el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión análisis, en los estudiantes del II° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. 

 

OG2 Demostrar que la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye en 

el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, en los estudiantes del II° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. 

 

OG3 Demostrar que la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye en 

el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión evaluación, en los estudiantes del II° 

grado de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo 

Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

Considero que la importancia teórica de la presente investigación residió en que la 

estrategia de reforzamiento pedagógico, de acuerdo a la R. M. N°451 – 2014 – MINEDU, 

es parte de la implementación del modelo de servicio educativo denominado Jornada 

Escolar Completa, para las instituciones educativas públicas del nivel de educación 

secundaria, el cual tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio educativo en este 

nivel. Asimismo, la estrategia pedagógica se sustentó y asumió el enfoque por 

competencias, dentro del Marco de la Ley General de Educación y el proyecto Educativo 

Nacional. 

Esta investigación tomó como base, los diversos aspectos relacionados a la 

comprensión lectora y a los niveles del pensamiento crítico. Buscó ampliar, y confirmar el 

cuerpo de conocimientos, aplicación y resultados de la estrategia pedagógica de 

reforzamiento, en el área de Comunicación del II° de secundaria y de los efectos, de dicha 

aplicación, en los niveles de pensamiento crítico. Así mismo, los resultados ayudarán a 

sustentar, la importancia de la implementación de dicho programa, tanto en el grado 

mencionado, como en los demás, del nivel secundario, de la Institución Educativa Capitán 

FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, con el fin de lograr las habilidades relacionadas al 

pensamiento crítico, tal como se recomendó en el DCN (2009). 

Como se mencionó, en páginas anteriores, los resultados de la Evaluación Nacional 

2004, pusieron por primera vez, en evidencia, el bajo nivel de logro alcanzado por los 

estudiantes, al culminar el primer ciclo de la educación primaria. Con esta investigación, 

se buscó reafirmar que es necesaria y fundamental, la implementación efectiva de la 

estrategia de reforzamiento pedagógico. De manera que, los estudiantes del nivel 

secundario puedan desarrollar sus capacidades y habilidades, y sean capaces de superar las 

dificultades que tienen en el área de Comunicación. Por otro lado, los resultados de campo 
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obtenidos, sirvieron como un diagnóstico de la situación real en la que se encuentran los 

estudiantes del II° grado de secundaria de la I. E.  

Desde el punto de vista de la importancia pedagógica, esta investigación contribuirá 

a implementar y adecuar, de manera pertinente, la estrategia de reforzamiento en todos los 

grados del nivel secundario, a través del manejo y conocimiento de este recurso educativo 

de aprendizaje. En tal sentido, es necesario tener en cuenta, la significancia del enfoque de 

competencias: 

La competencia constituye un aprendizaje de carácter complejo, pues implica la 

transferencia y combinación pertinente de saberes o capacidades humanas muy diversas 

para modificar una circunstancia y lograr un determinado propósito en un contexto 

particular. Representa un saber contextualizado, crítico y creativo, y su aprendizaje tiene 

carácter transversal, pues se realiza a lo largo de toda su formación pasando por diferentes 

niveles de logro cada vez más complejos. Esto es lo que permite al estudiante alcanzar en 

forma progresiva desempeños de calidad. (R. M. N°451 – 2014 – MINEDU, 2014, p. 18). 

El alcance y los beneficiados de la presente investigación fueron los estudiantes de la 

Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, del distrito de La 

Molina. En primera instancia, los de II° de secundaria y luego todos los del nivel 

secundario. Se ha considerado necesario, que esta estrategia de  reforzamiento pedagógico 

y acompañamiento, se lleve a cabo en todos los grados del nivel, de esta manera, los 

estudiantes tendrán a su disposición, diversas estrategias, que les ayudarán a mejorar su 

comprensión lectora y a elevar su nivel de pensamiento crítico. El tiempo utilizado son los 

años lectivos 2016 y 2017. 

En lo relacionado al nivel de investigación, la presente tesis tuvo un alcance pre-

experimental, el cual según Caballero (2013), esta investigación plantea hipótesis 

predictivas, para poder ser contrastadas. Requieren de un experimento con poblaciones de 
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condiciones o características similares y es necesario hacer y tomar una prueba de entrada, 

antes de aplicar el cambio, y otra prueba de salida, para comprobar el cambio. En otros 

términos, actuar sobre la siguiente idea: si la realidad es así, por estas razones o causas, 

entonces si yo realizo un cambio: ¿Qué va a ocurrir? 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Entre las limitaciones de la investigación exponemos las siguientes: 

− La aplicación de la estrategia de reforzamiento constó de 20 sesiones de trabajo, y 

cada una de ellas debe ser aplicada, una vez por semana. En algunas oportunidades, 

debido a actividades adicionales del colegio u otros factores ajenos a la labor 

académica, se tuvo que suspender la realización de la sesión, o tener dos sesiones en 

una misma semana, para no retrasar todo lo programado. 

 

− Un aspecto importante son los recursos financieros que demanda toda investigación, 

tanto en el trabajo de campo, como en la elaboración de la tesis. Todo este costo 

económico fue asumido de manera íntegra, por el Maestrista. 

 

− Finalmente, otro aspecto que merece mención fue el tiempo. Se organizó, de manera 

óptima, para poder cumplir con la atención que merece el centro laboral, la familia y 

la investigación. Fue una tarea compleja y difícil, pero con esfuerzo y dedicación se 

pudo culminar la tesis de grado. 

  



24 
 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Guzmán, L. (2009) en su tesis doctoral: El pensamiento crítico en relación con el 

nivel socioeconómico de los estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, examinó 

las diferencias que existen en el nivel socioeconómico y el nivel de desarrollo de 

pensamiento crítico, en una muestra de 1386 estudiantes que cursaban el primer y último 

semestre de estudios, de 28 carreras profesionales que existen en la Universidad. El tipo de 

estudio fue no experimental descriptivo y el diseño transversal – exploratorio  – 

descriptivo – comparativo – correlacional. Se aplicaron dos cuestionarios para determinar 

el nivel socioeconómico de los estudiantes y el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes. Los resultados indicaron que existe un coeficiente de correlación promedio, 

muy bajo y positivo entre el nivel de desarrollo del pensamiento crítico y el nivel 

socioeconómico de los estudiantes del I y X semestre de las áreas de Ciencias y Letras de 

la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Barranzuela (2012)  realizó la tesis: Comprensión lectora y pensamiento crítico en 

estudiantes de quinto de secundaria de una institución educativa militar - La Perla – 

Callao. Esta investigación presentó un análisis correlacional entre la comprensión lectora y 

el pensamiento crítico de 153 estudiantes, cuyas edades fluctuaban entre 14 y 18 años. La 

muestra que se utilizó no fue de tipo disponible probabilístico, en cuanto se tomó como 

una unidad de análisis para los estudiantes de quinto grado de secundaria. La investigación 

fue descriptiva correlacional. Los instrumentos utilizados fueron: el Test de Comprensión 

Lectora de Silva y Tapia (1982) y el Test de Evaluación de Pensamiento Crítico de Milla 

(2012). Los resultados obtenidos fueron: bajos niveles de comprensión lectora, altos 

niveles de pensamiento crítico. Se halló una relación poco significativa entre ambas 
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variables. También se encontraron algunas relaciones significativas entre la comprensión 

lectora y ciertas dimensiones del pensamiento crítico, las que variaron de 0,045 a 0,225. Se 

concluyó que existe una relación positiva entre las variables: comprensión lectora y 

pensamiento crítico. Los niveles de comprensión lectura resultaron bajos y los niveles de 

pensamiento crítico resultaron altos. 

Romero (2012) realizó la tesis: Influencia del programa “DPC”, en el desarrollo del 

pensamiento crítico, en el área de ciencias sociales, en los estudiantes del segundo grado 

de secundaria de la I. E. Nº 81003 César Abraham Vallejo Mendoza, Trujillo. El propósito 

de esta investigación era determinar la influencia del programa “DPC” en el área de 

Ciencias Sociales, en los estudiantes del segundo grado de secundaria. La metodología 

empleada fue cuasi experimental en dos grupos: con grupo control y experimental, con 

grupo pretest y postest. La muestra de estudio seleccionada estuvo conformada por 33 

alumnos por grupo. Las estrategias utilizadas fueron: expectación de material audio-visual, 

testimonios, lectura crítica de textos o artículos, Phillips 66, debate o discusión 

controversial, lluvia de ideas, juego de roles, conjeturas y posibilidades, preguntas 

clarificadoras, guía de interrogación o reflexión y acuerdo desacuerdo irrelevante (ADI). 

La hipótesis formulada fue la siguiente: Si aplicamos el programa “DPC”, entonces se 

desarrolla significativamente el pensamiento crítico en el área de Ciencias Sociales, de los 

estudiantes del segundo grado de la institución citada. Un resultado importante fue diseñar 

y validar una prueba para determinar el nivel de pensamiento crítico. La conclusión más 

importante fue: el Programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico aplicado fue un 

instrumento eficiente y de influencia significativa para el desarrollo de dicho pensamiento. 

Simón, G. (2015)  en su tesis doctoral: Pensamiento crítico y su relación con las 

estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional Federico Villareal, buscó establecer si el pensamiento crítico se encuentra 
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relacionado con las estrategias de aprendizaje, en una muestra de estudiantes de 271 

estudiantes de dicha facultad. Utilizó un diseño descriptivo correlacional, y aplicó dos 

instrumentos de evaluación: el Inventario de pensamiento crítico de Alberto Acevedo y 

Marcela Carrera y el Inventario MSLQ (Motivated Strategies For Learning Questionnaire) 

de Paul Pintrich. Los resultados revelaron que existen correlaciones significativas y 

positivas entre pensamiento crítico y las estrategias de aprendizaje, en los estudiantes de la 

muestra. Así mismo, se pudo apreciar la existencia de correlaciones entre cada una de las 

dimensiones del pensamiento crítico con las estrategias de aprendizaje. 

Dolores (2016) en su tesis doctoral: Estrategias metacognitivas y el desarrollo del 

pensamiento crítico de las estudiantes en las áreas de las ciencias sociales de la I.E.E. 

Luis Fabio Xammar Jurado del Distrito de Santa María, ubicado en Huara, presentó el 

análisis y evaluación de la relación entre las estrategias metacognitivas y el desarrollo del 

pensamiento crítico. Su investigación estuvo circunscrita en el enfoque cuantitativo, fue de 

tipo aplicada, de nivel descriptivo correlacional y de diseño no experimental de corte 

transversal. Los instrumentos que utilizó fueron: cuestionarios de estrategias 

metacognitivas de Jaramillo (2010) y el cuestionario de pensamiento crítico de Grados 

(2012) adaptados para efectos de su investigación.  

Se aplicó a una muestra de 234 estudiantes cuyas edades fluctuaban entre 12 y 16 

años, cuya información se analizó de acuerdo a los propósitos de la investigación. Los 

resultados obtenidos revelaron un valor del coeficiente Rho de Spearman = 0,643**, el 

cual indicó que existe una relación positiva y un nivel de correlación moderada fuerte entre 

las variables: estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico. Se 

concluyó que existe una relación significativa entre ambas variables. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Marciales, G. (2003) en su tesis doctoral: Pensamiento crítico: Diferencias en 

estudiantes universitarios en el tipo de creencias, estrategias e inferencias en la lectura 

crítica de textos, de la Universidad Complutense de Madrid, abordó las preguntas en torno 

a las diferencias en el pensamiento crítico, en estudiantes universitarios, a partir de las 

creencias en torno al conocimiento y al proceso de conocimiento, las estrategias y las 

inferencias, generadas por estudiantes universitarios de diferentes licenciaturas a partir de 

la lectura crítica de textos. La muestra fue 130 estudiantes de una universidad privada de 

Bogotá (Colombia) de Primero y Último año, de cuatro (4) licenciaturas diferentes 

(Filosofía, Psicología, Informática Matemática e Ingeniería Electrónica), seleccionadas 

teniendo en cuenta los criterios de clasificación de Biglan (1.973a, 1.973b), con un 

promedio de 16 estudiantes por grupo (en la fase 3 del proceso), y 7 (en la fase 4). La 

investigación se llevó a cabo como estudio exploratorio descriptivo. Los resultados y el 

procesamiento estadístico de los mismos, permitieron apreciar concordancias entre 

estudiantes de primero y último año, en cuanto a los cambios que ocurrían, en cada una de 

las dimensiones elegidas, lo que aportó elementos valiosos para la comprensión del 

pensamiento crítico en jóvenes universitarios, campo temático poco explorado hasta ese 

momento. 

Figueria (2010) realizó una investigación titulada: Pensamiento crítico para el 

aprendizaje de las ciencias sociales en el nivel secundario del municipio de Barinas -  

Venezuela. Su propósito era determinar la forma en que incide el pensamiento crítico en el 

aprendizaje de las ciencias sociales en el nivel secundaria. Su investigación fue de nivel 

descriptivo correlacional, no experimental,  contaba con una muestra de 170 estudiantes 

del nivel secundario. Luego de aplicar las estrategias y la evaluación, los resultados 

revelaron que 60% de los estudiantes seleccionaban inadecuadamente la información, 40% 
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organizaban la información correctamente, pero solo un 15% analizaba la información y 

concluía correctamente. Por lo tanto, llegó a la siguiente conclusión: las ciencias sociales 

al ser reportes históricos requieren de selección de la información y análisis para establecer 

un concepto en base a lo que se ha leído. 

Morales (2011) en su tesis: Influencia de la lectura en el desarrollo del pensamiento 

crítico, propuso como objetivo de su investigación analizar la influencia de la lectura en el 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de las escuelas pluridocentes rurales de la 

parroquia Machani -  Ecuador, a través de la aplicación de cuestionarios y encuestas que 

reflejaban los puntos críticos para mejorar el proceso de aprendizaje, al considerar un 

trabajo simultáneo de las destrezas lectoras con las habilidades del pensamiento. 

Determinó como variable independiente la lectura y como dependiente el pensamiento 

crítico. El enfoque elegido fue el cuantitativo, con una investigación de campo, 

bibliográfica y documental, de tipo descriptiva. Se aplicó encuestas a padres de familia 

(133), docentes (12) y cuestionarios a los estudiantes (162). Se procesaron los resultados 

en gráficos y tablas estadísticas para identificar a fondo la realidad. Se concluyó que el 

nivel de las destrezas lectoras y de pensamiento crítico en los niños de 4º a 7º años de EGB 

de las escuelas pluridocentes tenían un promedio de regular, lo que se reflejó en la falta de 

comprensión de textos, el escaso desarrollo de los niveles de lectura (literal, inferencial y 

crítico valorativo) y el mínimo análisis de las funciones del lenguaje (informativa – 

persuasiva – expresiva). 

Villa (2012) realizó la investigación denominada: Inteligencia emocional, 

motivación para el pensamiento crítico y rendimiento académico en estudiantes de 

psicología, pertenecientes a una Universidad del Estado de Nuevo León – México. El 

diseño del estudio fue de corte cuantitativo, no experimental, descriptivo, transversal y 

correlacional. Los instrumentos utilizados en este estudio fueron: escala de rasgos meta 
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estado de ánimo (Traid Meta Mood Scale- 24) para medir inteligencia emocional, así como 

la escala motivacional de pensamiento crítico (EMPC), además del promedio general del 

semestre cursado previamente por los participantes. Se obtuvieron correlaciones de 

Pearson. No se presentaron correlaciones significativas entre los componentes de 

inteligencia emocional y el rendimiento académico, pero si entre la inteligencia emocional 

y la motivación para el pensamiento de manera global y por factores. Asimismo se detectó 

una correlación positiva y significativa entre la motivación para el pensamiento crítico en 

la subescala de 2º orden que es utilidad y entre el rendimiento académico. La muestra 

estuvo compuesta por 225 alumnos estudiantes de psicología (172 mujeres y 53 hombres) 

por lo que es importante destacar, que hubo un sesgo, ya  que, como es evidente, la 

mayoría de los participantes eran del sexo femenino. Se concluyó que el uso de una Escala 

de Motivacional de Pensamiento Crítico (EMPC), fue acertado puesto que se mostraron 

resultados positivos, siendo este el aporte significativo de este estudio a la ciencia. 

Almeida, Coral y Ruiz (2014) en su tesis: Didáctica problematizada para la 

configuración del pensamiento crítico en el marco de la atención a la diversidad, de la 

Universidad de Manizales en San Juan de Pasto – Colombia, concluyeron que la aplicación 

de la didáctica problematizadora, sí permitió 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. El estudio fue de tipo cuasi-experimental y la didáctica 

problematizadora se llevó a cabo con una población total de 40 estudiantes, entre 9 y 11 

años de edad, de quinto grado de primaria del Instituto Champagnat, colegio privado, 

confesional, propiedad de los hermanos Maristas, ubicado en la zona urbana de Pasto y al 

que acuden escolares que provienen de familias de diversos estratos socio económicos.  
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Estrategia de reforzamiento pedagógico. 

En el manual de Orientaciones para la Implementación de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico en las Instituciones Educativas con Modelo Educativo de 

Jornada Escolar Completa (2017), se circunscribe la siguiente información: 

 

2.2.1.1 Introducción. 

En el marco de los lineamientos de política educativa establecidos en la Ley General 

de Educación, el Proyecto Educativo Nacional y las prioridades de política establecidas 

por el Sector Educación, empezó en el año 2014, un proceso de definición del modelo de 

educación secundaria que requiere el país; orientada a asegurar una trayectoria escolar 

exitosa y relevante donde los y las estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 

Es así, que en el año 2014 se creó el Modelo Jornada Escolar Completo; que tuvo 

por finalidad mejorar la calidad del servicio educativo, ampliando las oportunidades de 

aprendizaje de los y las estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas del nivel de 

educación secundaria, promoviendo el cierre de brechas y la equidad educativa en nuestro 

país. Este modelo fue aprobado mediante Resolución Ministerial 451-2014 -MINEDU. Las 

normas para la implementación se aprobaron a través de la Resolución de Secretaria 

General 073-2017-MINEDU, la que contempló el desarrollo de la estrategia denominada 

reforzamiento pedagógico, que formaba parte de las acciones de acompañamiento al 

estudiante. 

En el año 2017, que fue el tercero de la implementación, se priorizó el reforzamiento 

pedagógico en las áreas de Comunicación, Matemática, HGE y CTA; la estrategia estuvo a 

cargo del coordinador pedagógico de cada institución educativa, quien recibió orientación 

del especialista pedagógico (EP), personal externo a la institución educativa, quien 

proporcionó la información e insumos necesarios para la implementación de la estrategia. 
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2.2.1.2 Definición. 

Es una estrategia que se realiza en el marco de una atención diferenciada requerida 

por los estudiantes, cuya finalidad es atender las dificultades que presenten en el desarrollo 

de sus aprendizajes. El reforzamiento pedagógico está orientado a atender las áreas 

curriculares para fortalecer el desempeño de los y las estudiantes en el logro de las 

competencias. 

 

2.2.1.3 Competencias y capacidades priorizadas. 

En las sesiones taller para el área de Comunicación se han seleccionado las 

siguientes competencias y capacidades, teniendo como referencia la RM 199-2015 vigente 

para la Educación Secundaria de aquel año. 

 

Tabla 1.  
Competencias y capacidades de Comunicación 
 

Comunicación 

Competencia Capacidad 

Comprende 
 

 textos 
 

 escritos 

 Infiere el significado de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del 
texto. 

 Recupera información de diversos textos escritos. 

 Reorganiza información de diversos textos escritos 
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2.2.1.4 Instrumentos pedagógicos. 

Para que el estudiante comprenda críticamente los textos escritos que lee, la 

estrategia de reforzamiento constó de los siguientes instrumentos: 

 

2.2.1.4.1 La sesión taller. 

La sesión taller de reforzamiento pedagógico es una estrategia metodológica en la 

que el estudiante moviliza (aplica) sus competencias, capacidades y conocimientos para 

resolver problemas. Constó de 20 sesiones taller que se desarrollaban en forma 

contextualizada durante el año. Su ejecución estuvo prevista para dos horas pedagógicas a 

la semana dentro de las horas asignadas en el Plan de Estudios y dentro de la jornada 

laboral del profesor. 

En estas sesiones taller, los y las estudiantes desarrollaban actividades en las que se 

enfrentaban a situaciones o problemas simulados o reales con la finalidad de resolverlos 

aplicando estrategias que los ayudarán a desarrollar las competencias, capacidades y 

contenidos temáticos planeados y desarrollados en las diversas unidades didácticas del año 

escolar. 

Los profesores desarrollaban los procesos pedagógicos que permitirán acompañar a 

los estudiantes durante: la resolución de problemas matemáticos, comprensión de textos, 

situaciones de indagación y análisis e interpretación de hechos históricos; identificando las 

debilidades y dificultades  que tienen los estudiantes para fortalecer las competencias y 

capacidades, que ya han adquirido. 

Las sesiones taller presentó dos momentos: 

− En un primer momento los y las estudiantes resolvieron problemas, desarrollaban las 

lecturas, realizaban indagaciones, construyeron interpretaciones y/o analizaban 

asuntos públicos con ayuda del docente, quien identificaba las debilidades que 



33 
 

presentaban los estudiantes, de la misma manera, reforzaba las capacidades y 

conocimientos ya adquiridos, lo que permitió que ellas y ellos resuelvan con éxito 

los nuevos retos que se les presenten. 

− En un segundo momento, los y las estudiantes se enfrentaban de manera individual o 

grupal, sin apoyo del docente (evaluación formativa) a problemas y situaciones 

similares, en donde debían demostrar el nivel de competencia alcanzado. 

 

Los resultados obtenidos, en este momento de la evaluación, se registraron en el 

aplicativo de reforzamiento pedagógico, proporcionado por la JEC (MINEDU) y eran 

procesados en cada sesión desarrollada. Esto permitió al docente observar la evolución de 

las capacidades en cada estudiante, para tomar decisiones respecto a los procesos de 

aprendizaje posteriores. Era importante proporcionar esta información a los y las 

estudiantes, después de cada proceso, para que reflexionen acerca de las capacidades 

logradas e identifique las que debe potenciar. Las sesiones taller del reforzamiento 

pedagógico, en su versión actualizada (2017) están disponibles en la plataforma virtual 

JEC, las cuales serán incorporadas en las programaciones de cada área curricular, según 

contexto y realidad de la I.E. 

 

2.2.1.4.2 Cuadernos de reforzamiento pedagógico. 

Estos cuadernos de reforzamiento pedagógico para estudiantes del VI ciclo, en las 

áreas de Comunicación, Matemática, HGE y CTA, se distribuyen en el mes de abril, a 

través de cada Unidad Ejecutora (UGEL). Con este material educativo, el estudiante 

interactúa, de manera individual y colectiva. Contiene problemas y lecturas que el 

estudiante debe resolver durante el desarrollo de la sesión taller. Comprende 20 fichas y 

está estructurado en función  de la concepción de sesión taller que se asume para el 
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programa de reforzamiento pedagógico. En sí misma, las fichas de trabajo constituyen 

instrumentos de evaluación formativa. Cada ficha de reforzamiento pedagógico mantiene 

una secuencia metodológica, según el área curricular. A continuación, mostramos la que 

pertenece al área de Comunicación: 

 

Tabla 2.  
Secuencia de la sesión taller de Comunicación 
 

Comunicación 

• Aprendemos 

• Practicamos 

• Extensión 

 

2.2.1.4.3 Manual de corrección. 

Cada una de las sesiones de reforzamiento pedagógico contaba con un manual de 

corrección, el cual contiene las competencias, capacidades e indicadores de evaluación 

para cada una de las preguntas (items) planteados en las fichas de trabajo. Estos manuales, 

en su versión actualizada (2017) están disponibles en la plataforma virtual JEC. 

 
Tabla 3.  
Estructura del manual de corrección 
 

II. Sección… 

Ítem N°__ 

 Capacidad … 

 Indicador … 

 Respuesta  … 
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2.2.1.4.4 Evaluaciones. 

Son instrumentos elaborados por el MINEDU, que permitieron medir las 

competencias de los estudiantes durante el proceso de desarrollo de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico. Fueron las siguientes: 

 

• Evaluaciones semanales: 

Estas evaluaciones permitieron que cada profesor pueda medir el avance de sus 

estudiantes, a partir del desarrollo de los items planteados en las fichas de trabajo, 

para ello se hizo uso del aplicativo de evaluación que consolidó y procesó los 

resultados de cada sesión taller, el cual fue proporcionado por el MINEDU, los 

resultados de las mismas fueron de manejo interno de los docentes y análisis 

periódico de los progresos de los y las estudiantes.  El coordinador pedagógico fue el 

responsable de verificar el cumplimiento por parte del docente. 

 

• Evaluaciones de corte: 

Estas evaluaciones fueron en modalidad offline, para ello las instituciones educativas 

previeron los espacios y los tiempos, que permitieron garantizar la ejecución de las 

mismas. Las evaluaciones a aplicar en el área de Comunicación fueron las 

siguientes: 

a. Primera evaluación: Permitió registrar el nivel de logro de los estudiantes, 

durante el primer semestre. 

 

b. Segunda evaluación: Permitió medir las competencias y capacidades de los 

estudiantes al finalizar la intervención y la comparación de sus resultados, con 

aquellos que obtuvieron en las anteriores evaluaciones.  
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2.2.1.5 Tareas y funciones de los actores JEC. 

2.2.1.5.1 Los docentes del área de comunicación. 

Para desarrollar la estrategia de reforzamiento pedagógico, el docente del área de 

Comunicación debió cumplir las siguientes tareas: 

 

• Participar de las Jornadas Pedagógicas programadas por los Coordinadores 

Pedagógicos para el reforzamiento pedagógico. 

• Desarrollar las sesiones taller de reforzamiento pedagógico. 

• Los docentes utilizarán el Aplicativo de Evaluación para el reforzamiento 

pedagógico y reportarán al Coordinador Pedagógico, quien consolidará las plantillas 

correspondientes al desarrollo del bloque Practicamos de la sesión taller. 

• Participar de las jornadas de análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes. 

 

2.2.1.5.2 Funciones del coordinador pedagógico. 

En cumplimiento a las funciones asignadas en la norma técnica para el año 2017, el 

coordinador pedagógico realizó las siguientes acciones: 

 

• Asesorar al docente sobre el desarrollo de la sesión taller de reforzamiento. 

• Observar y velar por el cumplimiento de las sesiones de reforzamiento del docente 

de Comunicación. 

• Registrar la observación en su cuaderno de campo para reflexionar sobre el proceso 

de acompañamiento a las sesiones. 

• Programar y ejecutar los grupos de inter aprendizaje con los docentes a cargo. En el 

caso de comunicación, si el coordinador a cargo del área de comunicación no es de 

dicha área, podrá contar con un docente líder, con quien desarrollará las reuniones 
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 colegiadas. 

• Informas a los docentes de las áreas implicadas de las reuniones colegiadas. 

• El coordinador pedagógico cuenta con:  

a. Los horarios de los docentes de las áreas involucradas en el reforzamiento. Así 

como los horarios del trabajo colegiado y de las horas adicionales de los docentes. 

b. El cronograma y plan de acompañamiento a los docentes, así como también la 

programación de los GIA. 

 

2.2.1.5.3 Funciones del especialista pedagógico. 

Dentro del marco de la asistencia técnica para la implementación del reforzamiento 

pedagógico, el Especialista Pedagógico debió: 

 

• Asesorar a los coordinadores pedagógicos en el uso de los cuadernos de 

reforzamiento pedagógico. 

• Asesorar a los coordinadores pedagógicos en la implementación de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico en las áreas curriculares. 

• Promover el análisis periódico de los aplicativos (resultados) del reforzamiento 

pedagógico en el VI ciclo. 

• Asesorar a los coordinadores pedagógicos en la implementación de los kit de las 

áreas trabajadas. 

 

Los Especialistas Pedagógicos, para el cumplimiento de las funciones mencionadas, 

recibieron asistencia técnica del equipo de coordinación pedagógica JEC de la Dirección 

de Educación Secundaria – MINEDU y estaban en permanente coordinación con el equipo 

regional. 
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2.2.1.5.4 Funciones y tareas del Especialista de Gestión y Coordinador Regional JEC. 

• Verificar en el momento que se realiza la visita a la I.E. a su cargo, el cumplimiento 

de las sesiones taller de reforzamiento pedagógico. 

• Asesorar y brindar asistencia técnica al equipo directivo de las instituciones 

educativas, para el cumplimiento efectivo de las actividades y proceso del modelo 

JEC. 

• Entrevistar a los Coordinadores Pedagógicos para recibir propuestas, impresiones, 

sugerencias y dificultades del reforzamiento pedagógico. 

• Promover, participar y socializar planes e informes mensuales de intervención, con 

el equipo regional del modelo JEC: Especialista Pedagógico y Acompañante de la 

enseñanza de inglés. 

• Socializar planes y reportes mensuales de la intervención con especialistas de la 

DRE/GRE, UGEL y los involucra para intervenciones conjuntas. 

• Presentar un análisis de logros, dificultades y propuestas de mejora para el desarrollo 

de la estrategia de reforzamiento pedagógico. 

 

2.2.1.6 Rol del MINEDU, DRE/GRE y UGEL. 

2.2.1.6.1 Del Ministerio de Educación. 

Planificar, conducir, monitorear y evaluar las acciones de implementación de la 

estrategia de reforzamiento pedagógico. 

 

2.2.1.6.2 De la DRE/GRE. 

Realizar el seguimiento y evaluación de los resultados de las acciones de la 

estrategia de reforzamiento pedagógico en su ámbito regional, reportando la información 

requerida al MINEDU. 
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2.2.1.6.3 De la UGEL. 

• Asegurar que las instituciones educativas cuenten oportunamente con el kit de 

materiales para el reforzamiento pedagógico. 

• Establecer con los directivos de las II.EE. las metas y estrategias para el logro de 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes a nivel local, tomando como referencia 

los resultados de la ECE por I.E. 

• Brindar orientaciones y promover reuniones de coordinación que permitan establecer 

acuerdos con las autoridades locales y padres de familia, para la implementación de 

la estrategia de reforzamiento. 

• Liderar a través de los especialistas del área de gestión pedagógica, la asistencia 

técnica a los coordinadores pedagógicos y docentes, para la incorporación en la 

programación curricular del área, de las sesiones taller de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico. 

 

2.2.1.7 Enfoque de la estrategia pedagógica. 

El enfoque empleado fue el comunicativo – textual, el cual es el sustento pedagógico 

que se propone en nuestro sistema curricular para abordar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en el área de Comunicación. A lo largo del tiempo, en el estudio de la lengua, 

se han propuesto diversos enfoques: 

− Según el lingüista norteamericano Chomsky (1975), los niños nacen con una 

capacidad innata para el habla. Ellos son capaces de aprender y asimilar estructuras 

comunicativas y lingüísticas. Chomsky propuso en su Teoría de la Gramática 

Universal, un nuevo paradigma en el desarrollo del lenguaje. Según sus postulados, 

todos los idiomas que usamos los seres humanos tienen unas características comunes 

en su propia estructura. A partir de esta evidencia, el profesor Noam Chomsky 
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dedujo que la adquisición del lenguaje durante la infancia, ocurre gracias a la 

capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer y asimilar la estructura 

básica del lenguaje, estructura que constituye la raíz esencial de cualquier idioma. 

Por otro lado, Chomsky afirmó que los niños poseen la habilidad innata para la 

comprensión de la gramática del lenguaje. Esta habilidad la van desarrollando a 

través de sus experiencias y aprendizajes, independientemente de su contexto 

familiar o cultural. Chomsky designó a este artefacto innato para comprender la 

gramática, con un término especial: Gramática Universal. En general, este enfoque 

implica saber usar reglas gramaticales, y se plantea como una competencia 

lingüística. 

 

− En su investigación, el lingüista británico Lyons (1969), revisó las teorías de la 

semántica y sopesó su consistencia y sus debilidades. Trató con claridad concreta, 

importantes progresos, como el concepto de postulados de significado, la semántica 

de condiciones de verdad y la relación entre semántica y pragmática. Por encima de 

todo, puso de relieve que, una lengua es un sistema entrelazado, en que cada 

unicidad lingüística depende de las demás, desde distintos niveles de consideración. 

Propone el hablar como un hacer. Todos los usuarios de una lengua tienen una 

capacidad que les permite asociar los enunciados con los contextos, en que dichos 

enunciados son apropiados. El contexto no solo es, el escenario físico en el que se 

realiza el acto comunicativo, sino también esos conocimientos que se asumen como 

compartidos entre los participantes. Un acto comunicativo es un proceso cooperativo 

de interpretación de intenciones, en el cual un hablante intenta hacer algo, el 

interlocutor interpreta esa intención, y con base en esa interpretación elabora su 

respuesta, ya sea lingüística o no. Un acto comunicativo no es algo estático ni un 
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 simple proceso lineal.  

 

La pragmática como disciplina se ocupa de estudiar el uso que los hablantes 

hacen del lenguaje en un contexto lingüístico o extralingüístico. De esta manera, 

podemos afirmar que la pragmática parte del supuesto de que la comunicación es la 

función primaria del lenguaje. Por eso, teniendo en cuenta lo anterior, se define la 

competencia pragmática como la habilidad para hacer un uso estratégico del lenguaje 

en un medio social determinado, según la intención y la situación comunicativa. Es 

saber ejecutar acciones sociales mediante el empleo adecuado de signos lingüísticos, 

o de signos de otros códigos no lingüísticos, utilizados de acuerdo con unos fines e 

intenciones deseados. En general, este enfoque implica saber usar la lengua para una 

función específica, considerando el contexto preciso y se plantea como una 

competencia pragmática. 

 

− El sociolingüista norteamericano Hymes (1972) propuso el establecimiento de un 

enfoque que se ocupara de investigar las reglas de uso de una lengua en su medio 

ambiente, es decir, en los diversos contextos socio situacionales en que se realiza la 

comunicación verbal de una comunidad. Esta perspectiva tomó en cuenta las reglas, 

que configuran la competencia comunicativa de los miembros de dicha comunidad. 

Hymes observó que la dicotomía chomskiana: competencia y actuación era 

insuficiente para explicar las reglas de uso para la interacción lingüística en la 

sociedad. La competencia lingüística es el conocimiento tácito de la lengua de un 

hablante - oyente ideal, que posee un grupo limitado de reglas para producir un 

número infinito de oraciones en esa lengua. 
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La actuación lingüística es el uso real de esa lengua en situaciones concretas. 

La actuación puede ser influida por factores psicológicos tales como descuido, 

temor, nerviosismo, etc.; por factores fisiológicos, tales como cansancio o dolor; y 

por factores ambientales tales como ruido, un nuevo ambiente, una construcción, 

etc. En general, esto implica saber usar el conocimiento lingüístico, de manera 

adecuada y pertinente al contexto. Esto se plantea como una competencia 

comunicativa. 

 

− En las diapositivas del MINEDU (2016) encontramos la siguiente información 

relacionada al enfoque comunicativo – textual:  

 Se define como comunicativo, porque responde a una finalidad fundamental del 

lenguaje que es comunicar, en el marco de las prácticas sociales del lenguaje, de 

intercambiar y compartir emociones, ideas, expectativas e información adecuada 

y pertinente al contexto. Exige la habilidad de manejar y una lengua y situarse en 

un contexto comunicativo determinado, en sus diversas formaciones sociales, 

culturales e ideológicas. 

 Se define como textual, porque el mensaje que transmite el emisor al receptor se 

expresa a través de textos orales o escritos. El texto, como unidad lingüística que 

comunica, tiene carácter pragmático (se produce en una situación concreta y real) 

y es estructurado (tiene orden, organización y forma) 

 El enfoque comunicativo – verbal pretende que el estudiante: 

 Desarrolle competencias de comunicación (capacidades) 

 Domine mecanismos que le faciliten la comprensión, producción, creatividad y 

coherencia. 

 Domine técnicas y reglas de un idioma. 
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A través del enfoque comunicativo textual se pretende desarrollar las competencias 

de comunicación, para que nuestros estudiantes puedan comunicarse de manera eficaz, 

utilizando diversos códigos verbales y no verbales, como herramientas para desarrollarse y 

construir una sociedad más democrática, inclusiva e intercultural. 

 

2.2.1.8 Propuesta pedagógica para el reforzamiento de competencias comunicativas 

de estudiantes de II° grado de secundaria. 

En las diapositivas del MINEDU (2016) relacionada a la Jornada Escolar Completa, 

encontramos los siguientes puntos: 

 

2.2.1.8.1 Programa de reforzamiento de competencias comunicativas. 

A) Propósito: Fortalecer las competencias de los estudiantes de 2do grado de 

educación secundaria de las Instituciones Educativas del Modelo de Servicio 

Educativo: Jornada Escolar Completa. 

 

B) Población objetivo: Estudiantes de 2do grado de secundaria de la IIEE del 

modelo de servicio educativo: Jornada Escolar Completa. 

 

C) Comprende: 

o Veinte (20) Sesiones – taller de dos (2) horas pedagógicas de duración. 

o Evaluaciones:  

(1) Diagnóstica 

(2) Proceso 

(3) Salida 
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D) Duración:  

o Inicio: tercera semana de abril 

o Fin: cuarta semana de octubre 

o Horario: en el horario establecido de la Jornada Escolar Completa. 2 horas 

pedagógicas dentro de la jornada escolar completa. 

 

2.2.1.8.2 Competencias y capacidades comunicativas que se reforzarán en el 2do 

grado. 

Tabla 4.  
Competencias y capacidades de Comunicación 
 

Competencia Capacidad 

Comprende textos escritos 

En esta competencia, el estudiante 

comprende críticamente textos escritos de 

diverso tipo y complejidad, en variadas 

situaciones comunicativas. Para ello, debe 

construir el significado de diversos textos 

escritos basándose en el propósito con que 

lo hace, en sus conocimientos, en sus 

experiencias previas y en el uso de 

estrategias específicas. Además, a partir de 

la recuperación de información explícita e 

inferida, y según la intención del emisor, 

evalúa y reflexiona para tomar una postura 

personal sobre lo leído. 

Recupera información de diversos textos 

escritos 

Reorganiza información de diversos textos 

escritos 

Infiere el significado de los textos escritos 

Reflexiona sobre la forma, contenido y el 

contexto del texto, y lo evalúa. 
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2.2.1.8.3 Estrategia metodológica del programa de reforzamiento de 2do grado. 

A. ¿Qué es la sesión – taller? 

Es una estrategia metodológica en la que el estudiante aplica sus competencias, 

capacidades y conocimientos de comunicación para resolver problemas reales o 

simulados. En el programa de reforzamiento pedagógico los estudiantes se 

enfrentarán a lecturas de diversa complejidad y diversos tipos de textos. 

 

B. Roles de los actores en la sesión taller 

• Estudiantes: Desarrollan actividades en la que se enfrenta a situaciones o 

problemas reales o simuladas con la finalidad de resolverlo aplicando las 

capacidades y conocimientos desarrollados en las diversas unidades didácticas del 

año escolar. 

 

• Docentes: Desarrollan procesos pedagógicos que permiten acompañar a los 

estudiantes durante la lectura, identificando las dificultades y debilidades que 

tienen los estudiantes y fortaleciendo sus capacidades y competencias que le 

permiten resolver los problemas que enfrenta. 

 

C. Momentos de la estrategia sesión taller 

• Primer momento: Los estudiantes se enfrentan a lecturas de diferentes tipos de 

textos escritos con apoyo del docente, quien identifica las debilidades que tienen y 

refuerza sus capacidades y conocimientos que le permitan comprender el texto. 

 

• Segundo momento: Los estudiantes se enfrentan de manera individual, sin apoyo 

del docente (evaluación formativa) a textos similares a los que enfrentará en las 
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evaluaciones de diagnóstico, proceso y salida, así como el ECE de 2do grado de 

secundaria. 

 

2.2.1.8.4 Instrumentos pedagógicos de la estrategia metodológica.  

A. Fichas de trabajo (20): Es el material educativo con el que interactúa el estudiante 

de manera individual y colectiva, contiene preguntas cerradas y abiertas que debe 

resolver el estudiante, durante el desarrollo de la sesión taller. Está estructurado  en 

función de la concepción de sesión taller que se asume para el programa de 

reforzamiento pedagógico. 

 

B. Diseño de las sesiones taller (20): Es el documento curricular que orienta el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la sesión – taller, está 

estructurado en el marco del formato y de las características de los diseños de las 

sesiones de la JEC  y de la concepción de la sesión taller, que se asume para el 

programa de reforzamiento pedagógico. 

 

C. Evaluaciones (3): Son pruebas que permiten medir las competencias de los 

estudiantes al inicio, durante y cierre del proceso de desarrollo del programa.  

• La primera prueba permitió evidenciar la situación con la que inicia el estudiante 

en el programa de reforzamiento pedagógico. 

 

• La segunda prueba permitió reajustar las sesiones – taller, a partir de los logros y 

dificultades de los estudiantes, la asistencia técnica a los docentes y la elaboración 

de materiales específicos que permitan alcanzar los aprendizajes esperados 

establecidos para el programa. 
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• La tercera prueba permitió medir las competencias de los estudiantes al finalizar 

el programa. 

 

2.2.1.8.5 Instrumentos pedagógicos de comunicación. 

Son aquellos instrumentos que ayudan al docente del área de comunicación y a los 

estudiantes del 2do de secundaria, a desarrollar la estrategia de reforzamiento pedagógico. 

 

A. Fichas de trabajo: Constan de tres partes: 

• Aprendemos: En esta sección se presentaban lecturas e ítems, que para su 

resolución requieren la aplicación de las capacidades de comprensión de textos 

escritos, los cuales son desarrollados con apoyo del docente. En los diseños de la 

sesión – taller se establecen las actividades que deben desarrollar los estudiantes y 

docentes para desarrollar esta sección de la ficha. 

 

Figura 1. Modelo de ficha del cuaderno de la E.R.P. 
Fuente: cuaderno de estrategia de reforzamiento pedagógico 
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• Practicamos: En esta sección se presentó lectura e ítems que evalúan las 

capacidades de comprensión de textos de los estudiantes, la deben resolver de 

manera individual, cada estudiante (evaluación formativa), a estos ítems el 

docente le realiza un seguimiento utilizando los aplicativos informáticos. 

 

  

 
Figura 2. Modelo de sección “Aprendemos”. 
Fuente: cuaderno de estrategia de reforzamiento pedagógico 
 

• Extensión: Esta sección mostraba lecturas e ítems que el estudiante debe 

resolver, sea en su casa o en el aula, que sirvieron para reforzar las estrategias 

aprendidas durante la sesión del día. 
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Las fichas incluyen diferentes formatos y tipos de textos: 

• Formato del texto: según la organización de la información puede ser:  

(1) Continuo: Información organizada en estructura secuenciada. 

 

Figura 3. Ejemplo de texto continuo. 
Fuente: diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 
 
 

(2) Discontinuo: Información organizada no secuenciada. 

 

Figura 4. Ejemplo de texto discontinuo. 
Fuente: diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 
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(3) Mixto: Texto con información gráfica de apoyo explicativo. 

 
Figura 5. Modelo de texto mixto. 
Fuente: diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 
 

(4) Múltiple: textos paralelos sobre el mismo tema tratados con diferente 

perspectiva. 

 
Figura 6. Modelo de texto múltiple. 
Fuente: diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 
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• Tipos de textos: Según el propósito comunicativo pueden ser:  

 

Figura 7. Tipos de textos. 
Fuente: Diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 

  

B. Sesiones de reforzamiento 

En ellas se muestran las capacidades e indicadores y la secuencia didáctica de la 

sesión – taller. 

• Inicio:  

Los estudiantes realizaban una actividad para activar los conocimientos previos en 

relación al tema de la sesión y el tipo de texto que se leerá. 

 

• Desarrollo:  

(Sección) Aprendemos: se ejercitaban las estrategias de lectura con la ayuda del 

docente, se resolvían las preguntas de comprensión de textos, corrección y 

retroalimentación de respuestas, indicando las razones de las mismas. 

• Relata secuencia de hechos. Narrativo 

• Señala características o propiedades. Descriptivo 

• Explica conceptos o constructos. Expositivo 

• Convence sobre un punto de vista. Argumentativo 

• Enseña acciones para hacer algo. Instructivo 
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• Evaluación:  

(Sección) Practicamos: se aplicaron las estrategias de comprensión de texto de 

manera individual, resolución de preguntas, corrección y retroalimentación de 

respuestas, indicando el por qué. 

 

• Cierre: 

(Sección) Metacognición: el estudiante reflexionaba sobre su proceso lector y la 

utilidad del mismo, para su vida diaria. 

 

(Sección) Extensión: lectura de dos textos adicionales, donde se aplicó las 

estrategias de comprensión aprendidas, luego de las jornadas. 

 

C. Aplicativo de reforzamiento. 

Es una hoja en Excel donde se registró la siguiente información: 

− La lista de los estudiantes 

− Los códigos que corresponden a las respuestas de los estudiantes por sesión. 

− Las diferentes capacidades que se evaluaron en cada sesión. 
 

 

Figura 8. Ejemplo de la página Excel del aplicativo. 
Fuente: Diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 
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D. Evaluaciones 

Como se mencionó en la sección de instrumentos pedagógicos, estas fueron pruebas 

que permitieron medir las competencias de los estudiantes al inicio, durante y cierre del 

proceso de desarrollo del programa.  

 

Figura 9. Primera hoja de la prueba diagnóstica de comunicación. 
Fuente: Diapositivas de propuesta pedagógica MINEDU (2016) 
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2.2.1.9 Dimensión de la estrategia de reforzamiento pedagógico. 

Según el Programa curricular de Educación Secundaria del MINEDU (2016), el área 

de Comunicación tenía por finalidad que los y las estudiantes desarrollen sus competencias 

comunicativas, para poder interactuar con otras personas, construir y comprender la 

realidad en la que vive, y representar el mundo de forma imaginaria o real. Este desarrollo 

se da a través del uso del lenguaje, herramienta fundamental para la formación de las 

personas, ya que nos permite tomar conciencia de nosotros mismos al dar sentido y 

organizar nuestros saberes y vivencias. Los aprendizajes que favorece el área de 

Comunicación contribuyen a entender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar 

con ética en los diferentes ámbitos de la vida. 

En el año 2016, el MINEDU buscaba desarrollar cinco Competencias en el área de 

Comunicación, y cada una tenía sus respectivas capacidades: 

− Comprende textos orales 

− Se expresa oralmente 

− Comprende textos escritos 

− Produce textos escritos 

− Interactúa con expresiones literarias 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la competencia: “Comprende textos 

escritos” como dimensión para la Estrategia de reforzamiento pedagógica. En la tabla 4, 

titulada “Competencias y capacidades de Comunicación” (Ver lista de tablas para ubicar 

número de página), se mencionó que esta competencia implicaba que el estudiante 

comprendía críticamente textos escritos de diverso tipo y complejidad, y en variadas 

situaciones comunicativas. Y para lograr esto, el o la estudiante debía construir el 

significado de diversos textos escritos basándose en el propósito con que lo hace, en sus 

experiencias previas, en sus conocimientos y en el uso de estrategias específicas. Por otro 
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lado, se debe resaltar que a partir de la recuperación de información inferida e explícita, y 

según la intensión del emisor, el o la estudiante debe evaluar y reflexionar para tomar una 

postura personal sobre lo leído. 

La competencia: comprensión de textos, como tal, tenía cuatro capacidades, de las 

cuales hemos elegido tres, que fueron empleadas en nuestra investigación como 

indicadores. A continuación, las mencionamos: 

− Recupera información de diversos textos escritos. 

− Infiere el significado de los textos escritos. 

− Reflexiona sobre la forma, contenido y el contexto del texto y lo evalúa. 
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2.2.2 Pensamiento crítico. 

En esta parte de la tesis, expondremos los sustentos teóricos del pensamiento crítico, 

tomando como base, dos preguntas que realizó Dolores (2016) en su tesis doctoral 

Estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes en 

las áreas de ciencias sociales de la I.E.E. Luis Fabio Xammar Jurado. Dichas preguntas 

fueron: ¿Qué es el pensamiento crítico y cómo funciona? y ¿Cuáles son sus dimensiones? 

 

2.2.2.1 Definiciones de pensamiento crítico. 

Ennis (1985)  manifestó que el pensamiento crítico es un pensamiento 

fundamentalmente razonable y no, un pensamiento fortuito o arbitrario. Constituye un 

proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el predominio de la razón sobre 

las otras dimensiones del pensamiento. Según Ennis, el pensamiento crítico es razonable 

en cuanto que va en busca de la verdad. Su finalidad es reconocer aquello que es verdadero 

y aquello que es justo, en resumen, el pensamiento de un ser humano racional. Ennis 

insistió, de igual manera, en el hecho que el pensamiento crítico era un pensamiento 

reflexivo. Un  pensamiento que analiza los fundamentos sólidos de los resultados de su 

propia reflexión, como los fundamentos de la reflexión ajena. Por otro lado, Ennis hizo 

hincapié en el hecho de que se trataba de un pensamiento orientado totalmente hacia la 

acción, siempre hace su aparición en un contexto de resolución de problemas. 

Priestley (1996) señaló que el pensamiento crítico es la forma como procesamos 

información. Permite que el (la) estudiante aprenda, comprenda, practique y aplique 

información. Así entendemos por pensamiento crítico, el procedimiento que nos capacita 

para una serie de capacidades específicas y de área, es decir, de una serie de habilidades. 

Kauchack (1999) mencionó que el pensamiento crítico es el proceso de generación de 

conclusiones basadas en la evidencia. Este proceso se da en diversas formas, tales como:  
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− Confirmación de conclusiones con hechos. 

− Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 

− Identificación de supuestos implícitos. 

− Reconocimiento de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones. 

− Identificación de información relevante e irrelevante. 

 

Gonzales (2002) sostuvo que el pensamiento crítico es una capacidad, que implica 

pensar por cuenta propia y para ello, se debe analizar y evaluar si las propias ideas son 

consistentes, con respecto a lo que se lee, lo que se escucha y a lo que se observa. Este 

proceso, muestra un pensamiento de orden superior, que en su ejecución, requiere del 

dominio de otras habilidades. De esta manera, la enseñanza del pensamiento crítico 

contribuye a la construcción significativa del conocimiento científico, lo cual genera a la 

vez, estudiantes que piensan conscientemente y que son ciudadanos críticos de los diversos 

aspectos de la sociedad democrática. 

La Asociación Filosófica Americana, entre 1988 y 1989, en el proyecto de 

investigación Delphi (citado por Monereo 2003),  propuso que el pensamiento crítico era 

un proceso intelectual consciente, el cual buscaba alcanzar un juicio razonable, como 

resultado de la inferencia, evaluación, análisis e interpretación de las evidencias. En 

conclusión, se llega a un juicio racional, a través de las pruebas. 

Paul y Elder (2004) manifestaron que 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). La clave para desencadenar el lado creativo del pensamiento 

crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el pensamiento como 
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resultado de analizarlo y evaluarlo de manera efectiva. En conclusión, el pensamiento 

crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido. Ello supone 

someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Además 

involucra comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso 

de superar el egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano. 

Crispín, et al. (2004) propusieron que el pensamiento crítico era una actividad mental 

sistemática, a través de la cual se comprende y evalúa información, argumentos o ideas 

propias o de los otros. Este pensamiento nos permitía identificar qué tiene fundamento y 

qué carece de él. Nos ayuda a saber, si lo que están diciéndonos, son cosas falsas o sin 

importancia. Con el pensamiento crítico se realizan  juicios basados en criterios sensibles y 

fundamentados al contexto, lo que permite tomar una postura y apoyar una decisión. 

Santamaría (2005) definió el pensamiento crítico, como un modo de pensar, acerca 

de cualquier tema, problema o contenido, en el cual el individuo pensante mejora la 

calidad de su pensamiento, al apoderarse de estructuras inherentes al acto de pensar y al 

someterlas a diversos estándares intelectuales. Ello permite que el pensador crítico y 

ejercitado, sea capaz de elaborar preguntas con precisión y claridad, acumular y evaluar 

información relevante y pertinente, utilizando ideas abstractas para interpretar la nueva 

información, y luego llegar a extraer conclusiones y soluciones. En conclusión, el pensar 

con mente abierta, permite reconocer las implicaciones, supuestos y consecuencias, y esto 

te llevará finalmente a idear soluciones a problemas complejos. 

Fisher et. al, (2008),  mencionó que el pensamiento crítico es activo, ya que 

implicaba autocuestionamiento, autorreflexión, y búsqueda de distintas fuentes de 

información  para tomarlas en cuenta. Sostuvo que el pensamiento crítico era persistente 

porque implicaba invertir tiempo para tomar una postura o decisión, y era minucioso 

porque se requería de un análisis detallado de la situación y de elementos que la 
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conforman. Esto quiere decir que debe “pensar en lo que se está pensando”; en otra 

palabras, requiere que el individuo sea consciente de sus propias estructuras del 

pensamiento, habilidades y debilidades, tanto de su razonamiento, como del proceso que 

está ejecutando al pensar críticamente. 

Carretero (citado por Dolores 2016) mencionó que el pensamiento crítico se debía 

considerar activo, persistente y cuidadoso de las creencias o formas del conocimiento, a la 

luz de los fundamentos, de los que se sustenta y de las conclusiones, a las que se dirige. 

En la guía para el desarrollo del pensamiento crítico del MINEDU (2006) se planteó 

lo siguiente: El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de diversas etapas, 

comenzando por la mera percepción de un objeto o estímulo, para luego elevarse al nivel 

más alto en que el individuo es capaz de discernir si existe un problema y cuando se 

presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y proyectar su solución. El pensamiento crítico se 

interesa por el manejo y el procesamiento de la información que se recibe incentivándonos 

a construir nuestro propio conocimiento y a la comprensión profunda y significativa del 

contenido del aprendizaje y, lo que es aún más importante, la aplicación de esas facultades 

de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. 

 

2.2.2.2 Características del pensamiento crítico. 

En la guía para el desarrollo del pensamiento crítico del MINEDU (2006), se 

mencionan las siguientes: 

 

2.2.2.2.1 Agudeza perceptiva. 

Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de un objeto o tema y 

que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar dónde están las ideas 

claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo y connotativo, es 
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decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue 

consistencia a nuestros planteamientos. 

 

2.2.2.2.2 Cuestionamiento permanente. 

Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se presentan. También es 

la búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y 

poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el 

conformismo para empezar a actuar. 

 

2.2.2.2.3 Construcción y reconstrucción del saber. 

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, 

para construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y 

relacionando dialécticamente la teoría y la práctica. No sólo es poseer conocimientos 

sólidos basados en sus fundamentos técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la 

realidad en acciones concretas que posibiliten la transformación del entorno familiar y 

social. 

 

2.2.2.2.4 Mente abierta. 

Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de los demás, 

aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás 

pueden tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo 

tanto necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. Es también reconocer el valor 

de los aportes de los demás. 
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2.2.2.2.5 Coraje intelectual. 

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles y 

exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de los 

demás por más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse ante la injuria ni caer en la 

tentación de reaccionar en forma negativa. Es decir las cosas «por su nombre», con 

objetividad y altura, sin amedrentarse por los prejuicios. 

 

2.2.2.2.6 Autorregulación. 

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es tomar conciencia 

de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos 

para mejorarlos. Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es 

volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

 

2.2.2.2.7 Control emotivo. 

Es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la calma ante las 

ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es no ceder ante la tentación de reaccionar 

abruptamente ante la primera impresión. Es decir las cosas con suma naturalidad sin 

ofender a los demás; es recordar que, lo que se cuestiona son las ideas y no las personas. 

Es recordar que «hay que ser críticos ante propuestas pero nunca ante los que los plantean» 

 

2.2.2.2.8 Valoración justa. 

Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que objetivamente se 

merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las emociones. Significa asumir una 

posición personal frente a las circunstancias, a partir de juicios valederos con información 

precisa.  



62 
 

2.2.2.3 Dimensiones del pensamiento crítico. 

Garza y De la Garza (2010) señalaron que el pensador crítico era aquella persona que 

tiene diversas habilidades intelectuales de orden básico, como por ejemplo: los procesos de 

observación, comparación, relación, clasificación, etc. Sin embargo, se han identificado 

otras habilidades, que los expertos consideran y llaman de orden superior, debido al grado 

de complejidad que pudieran alcanzar en su desarrollo y aplicación. 

En el presente trabajo de investigación, mostramos tres dimensiones del pensamiento 

crítico. Estos niveles se deben seguir, para desarrollar dicho pensamiento y son: Análisis, 

síntesis y evaluación. Estas constituyen parte de la formación del pensador crítico. 

Desarrollar cada una de ellas, implica una serie de capacidades  específicas, que muestran 

la ruta a seguir, hasta llegar al nivel más alto de los procesos del pensamiento. Debemos 

tener en cuenta que el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, va más allá del 

simple manejo y procesamiento de la información, porque este incentiva a construir 

nuestros propios conocimientos y porque la comprensión del contenido del aprendizaje, se 

realiza en forma más profunda y significativa. 

 

A. Análisis. 

Para Garza (2010) el análisis era la primera habilidad de orden superior. La clasifica 

así porque es una destreza integradora, que permite tener una distinta visión del mundo, a 

diferencia de lo que se logra con la visión global de él. La habilidad analítica permite 

fragmentar la totalidad de un objeto o  situación de manera que facilita atender los detalles 

más mínimos. El análisis por tanto implica la destreza de poder descomponer una totalidad 

en sus partes. Esa potencialidad, de separar de manera fina las partes que componen un 

todo, trasciende la habilidad pura de identificación de características u observación. Según 

Garza, el análisis lleva al pensador crítico a hacer una distinción a detalle del objeto de 
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estudio en cuestión. En conclusión, es importante contar con una visión analítica para 

poder conocer, comprender, resolver problemas y transformar el mundo. La percepción 

detallada de las cosas que ocurren a nuestro alrededor, nos ayuda a atender situaciones, 

que en términos comunes la mayoría de las personas pasa por alto. 

 

B. Síntesis. 

Garza (2010)  manifestó que el pensamiento sintético era otra de las destrezas con las 

que cuenta el pensador crítico. La síntesis es una habilidad del pensador crítico, la cual le 

permite tener una visión holística del mundo, es decir un enfoque total. El pensador no se 

queda solo en el detalle del análisis, sino que es capaz de recuperar y reintegrar los 

detalles, tiene la destreza de poder unir nuevamente las partes, que le permitirán tener una 

mayor comprensión de los fenómenos observados, una nueva interpretación o 

reinterpretación de la situación observada. 

Esta habilidad permite completar la visión que se tiene del mundo, de tal modo que 

el pensamiento, aquello que analiza, no solo implica volver a unir sus partes, sino además 

poder reinterpretarlo, de modo que le ofrezca mayor claridad en su comprensión, o en un 

nuevo significado. La síntesis no solo consiste en unir las partes, sino va más allá de la 

suma de ellas, ya que adquiere una nueva perspectiva y sentido ante quien desarrolla un 

trabajo sintético. La síntesis es la capacidad de obtener la composición de un todo a partir 

de sus partes, elementos, formas, funciones, etc.  

La habilidad de sintetizar implica que, de primera instancia, debió haber sucedido el 

proceso cognitivo de analizar, para lo cual, se requiere primero hacer un trabajo de 

descomposición, después volver a integrar la información y así construir un todo 

significativo, que a veces resulta idéntico al original. Esta es una habilidad importante en 

el desarrollo del pensamiento crítico, ya que es una habilidad que genera comprensión, 
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explicaciones, y abre la puerta al pensamiento creativo. La síntesis puede tener diferentes 

habilidades: 

• Comprensión: habilidad de poder conocer con mayor profundidad un objeto, evento, 

situación, etc. 

• Explicación: habilidad de parafrasear o clarificar alguna situación en donde sus 

elementos se integran con un sentido. 

• Interpretación: habilidad de otorgar significados a los objetos, cosas, eventos, 

situaciones, etc. 

• Reinterpretación: habilidad de generar significados originales, o sea, a partir de los 

mismos elementos, se construyen nuevas formas visuales de una situación. 

• Resolución de problemas: habilidad de generar estrategia(s) que permita(n) llegar a 

una solución, ante algo que representa una insatisfacción, una incógnita, una 

situación de desventaja o un escenario perjudicial. 

• Generación de nuevas ideas: habilidad para poder establecer productos, situaciones o 

procesos creativos, a partir de los elementos que antes nunca se habían combinado o 

integrado, de cierta manera. 

• Proposición de analogías: habilidad de comprender dos situaciones y enlazarlas, de 

tal manera, que encuentra relaciones entre ellas, que antes no se habían comprendido 

de esa forma. 

• Generar conclusiones: habilidad de llegar a una afirmación final después de una serie 

de ideas antecesoras o premisas (deducciones), o de datos acumulados que permiten 

plantear soluciones o respuestas (inducciones) 
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C. Evaluación 

Barza (2010) manifestó que esta era otra de las habilidades intelectuales de orden 

superior. Ésta dimensión tiene la cualidad, de que los pensadores críticos, emitan juicios de 

valor, con relación a cuando una situación real, es comparada con una situación ideal. Esto 

quiere decir, que el nivel de discrepancia, es lo que indica qué tan alejada está la realidad 

de las expectativas ideales. Por otro lado, la evaluación implica no solo factores internos, 

sino también externos, de tal modo que el juicio de valor resultante se genera a partir de 

que una comparación entre la situación real observada, con relación a ciertos 

discernimientos propios que se imponen como estándares de calidad. 

La destreza de evaluar objetos, situaciones, etc., refirió Barza (2010), implicaba que 

el sujeto ha tomado un juicio crítico, en donde pone en la balanza, algo que es contrastado 

con otro elemento.la evaluación como habilidad intelectual, permite tomar la medida de 

algo con respecto a criterios determinados, como factores deseables u óptimos en función 

de un objetivo o parámetro. Las personas que desarrollan la capacidad de ser evaluadores 

críticos tienen ventajas competitivas sobre otras, ya que buscan la excelencia, calidad y/o 

mejores opciones que se les presentan. La evaluación como tal es una herramienta 

poderosa para el análisis y selección de alternativas de solución, en este sentido, quien se 

convierte en un evaluador crítico, podrá considerar un espectro más amplio de soluciones, 

de modo que tiene mayores oportunidades y ventajas de lograr resolver problemas, 

respecto a otras personas, que aún no han desarrollado su sentido crítico, para evaluar 

objetos o situaciones diversas. 

La evaluación como destreza de todo pensador crítico involucra el desarrollo de otras 

habilidades y tareas útiles en la vida diaria, las cuales se presentan a continuación: 

 

• Selección de mejores alternativas: habilidad que permite la identificación de  
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opciones que puedan dar explicación o solución a un problema o evento, evaluación 

de puntos de vista alternativos, etc. 

 

• Identificación de ventajas y desventajas: habilidad de poder describir situaciones y 

distinguir las cualidades positivas y negativas, de una o más opciones. Esto ayuda a 

visualizar y enfocar con criterio evaluativo, cuál cumple con la mayor cantidad de 

expectativas. 

 

• Generación de nuevas ideas: habilidad que estimula la visión e innovación de 

quienes son pensadores críticos, para que sean inevitablemente creativos. 

 

• Mejoramiento continuo: habilidad que hace que una persona se autoconozca y se 

compare con unos ideales impuestos por ella misma o por los demás. Por ello, el 

mejoramiento continuo es un producto de un proceso de evaluación crítica personal. 

 

• Identificación de normas de calidad: habilidad que conlleva a identificar o demostrar 

la calidad de un producto o situación con respecto a sí misma o con respecto a los 

demás productos del mismo tipo.  
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2.3 Definición de términos básicos 

• Estrategia. 

Es un plan para dirigir un asunto. Una estrategia se compone de una serie 

de acciones planificadas, que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores 

resultados posibles. La estrategia está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una 

pauta de actuación, comprende una serie de tácticas, que son medidas más concretas, 

para conseguir uno o varios objetivos. 

 

• Reforzamiento. 

Acción y efecto de reforzar. La palabra reforzamiento/refuerzo lleva implícito su 

significado: hacer algo más fuerte de lo que es. Un objeto puede tener una rotura y 

hay que arreglarlo y, por tanto, requiere aplicarle algún refuerzo. En el ambiente 

escolar es igualmente utilizada la idea de refuerzo. Para que un estudiante mejore su 

rendimiento o recupere una asignatura suspendida o desaprobada, debe realizar una 

actividad de refuerzo escolar (con un profesor que le da clases particulares, por 

ejemplo). Los sistemas educativos tienen una estructuración compleja y suelen 

incluir planes de refuerzo/reforzamiento, que son las estrategias relacionadas con el 

aprendizaje, para complementar alguna carencia a la hora de asimilar unos 

conocimientos. 

 

• Pedagógico. 

Perteneciente o relativo a la pedagogía. Algo que es expuesto con claridad y que 

sirve para educar o enseñar. El término está relacionado con la pedagogía, y esta es 

una disciplina que se ocupa de la educación en su conjunto. La pedagogía tiene 

igualmente un planteamiento teórico, sobre el fenómeno educativo e intenta 
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responder a tres preguntas generales: qué enseñar, cómo enseñar y para qué enseñar. 

A partir de estas interrogantes, es posible crear un modelo educativo en una línea u 

otra. 

 

• Estrategia de Reforzamiento Pedagógico. 

Plan que se aplica, en el modelo de servicio educativo de la Jornada Escolar 

Completa (JEC). Este modelo fue aprobado mediante Resolución Ministerial 451-

2014-ED y las normas para la implementación del servicio educativo Jornada 

Escolar Completa, fueron aprobadas mediante Resolución de Secretaría General 041-

2016-MINEDU y ampliada posteriormente con la R.S.G. 073-2017-MINEDU. 

 

En ambas se contempló el desarrollo de la estrategia denominada Reforzamiento 

Pedagógico que formaba parte de las acciones de acompañamiento al estudiante. 

Esta es una estrategia, que se realiza en el marco de una atención diferenciada, 

requerida por los estudiantes, con la finalidad de atender las dificultades, que 

presentan en el desarrollo de sus aprendizajes (MINEDU 2014). 

 

• Comprender. 

Es un proceso que implica entender, alcanzar, ser capaz de conocer una cosa. Por 

otro lado, el sustantivo Comprensión se relaciona con el proceso de creación mental 

por el cual, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una 

imagen del mensaje que se le quiere transmitir. Pero para ello es necesario dar un 

significado a los datos que recibimos. Cuando se habla de datos, se menciona  

cualquier tipo de información que pueda ser utilizada para comprender el mensaje.   
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• Texto escrito. 

Aquel que se produce con letras, es decir con representaciones gráficas que han de 

conocer el receptor y el emisor. Este tiene un carácter sustitutivo del texto oral en su 

origen, pero ha evolucionado hacia sus propias características y finalidades. 

Algunos de los rasgos más importantes del texto escrito son: 

a) Emisor y receptor no interaccionan. 

b) Los mensajes perduran en el tiempo. 

c) El texto se rige por la escritura que tiene carácter normativo. 

d) Tiene función socializadora. 

e) Tiene una estructura cerrada y emplea sintaxis compleja. 

 

• Pensamiento. 

Se denomina pensamiento, al proceso mediante el cual, una persona hilvana ideas y 

las relaciona de modo tal, que constituyen un todo con sentido. El pensamiento es 

una disposición natural del hombre y puede ser emparentado con el concepto de 

reflexión. Este tipo de actividad se va agudizando con el paso del tiempo. Con la 

incorporación de nuevas habilidades cognoscitivas, la capacidad de pensar adquiere 

nuevos aspectos y posibilidades. Es notorio que con el paso del tiempo, el 

pensamiento se complejiza y evoluciona hasta capacitar al hombre a resolver 

problemas cada vez más complejos. 

 

• Crítico. 

De criticar. Analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios 

propios de la materia de que se trate. Conjunto de opiniones o juicios que responden 

a un análisis y que pueden resultar positivos o negativos. La palabra crítica, con 
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origen en el latín criticus, identifica la opinión, examen o juicio que se formula en 

relación a una situación, servicio, propuesta, persona u objeto. Las críticas suelen 

manifestarse de manera pública y girar en torno al contenido de una obra artística, un 

espectáculo, un libro, etc. La crítica es el arte de evaluar y juzgar algo. Y se hace una 

crítica, con la finalidad de que esto mejore. 

 

• Pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la 

información que se recibe, incentivándonos a construir nuestro propio conocimiento 

y a la comprensión profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que 

es aún más importante, la aplicación de esas facultades de procesamiento en las 

situaciones de la vida diaria. Es una actividad reflexiva; porque analiza lo bien 

fundado de los resultados de nuestra propia reflexión, con los de la reflexión ajena. 

Es la capacidad de manejar información aplicando el conocimiento de manera 

eficiente. 

 

• Análisis. 

Según la RAE, el análisis es la distinción y separación de las partes de algo para 

conocer su composición. Es el estudio detallado de algo, especialmente de una obra 

o de un escrito. Habilidad que permite fragmentar la totalidad de un objeto o 

situación, de manera que sea fácil entender los detalles mínimos. 

 

• Síntesis. 

De acuerdo a la RAE, síntesis es la composición de un todo por la reunión de sus 

partes. Habilidad de orden superior, que implica analizar un todo, volver a unir las  

http://definicion.de/examen/
http://definicion.de/juicio
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partes, reinterpretar la situación  y obtener una mejor comprensión del tema. 

 

• Evaluación. 

Acción y efecto de evaluar, según la RAE. Es otra habilidad intelectual de orden 

superior. Es una cualidad del pensador crítico, la cual le permite emitir juicios de 

valor, relacionados a una situación ideal comparada con una situación real. Es una 

poderosa herramienta para el análisis y selección de alternativas de solución. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis: General y específicas 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG La estrategia de reforzamiento pedagógico influye significativamente en el nivel de 

pensamiento crítico en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales del distrito de La Molina. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1 La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión análisis, en los 

estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales del distrito de La Molina. 

 

HE2 La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, en los 

estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales del distrito de La Molina. 

 

HE3 La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión evaluación, en 

los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales del distrito de La Molina. 
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3.2 Variables 

Las variables consideradas para la presente investigación son las siguientes: 

 

3.2.1 Variable independiente: 

Estrategia de reforzamiento pedagógico 

Dimensión: 

• Comprende textos escritos 

 

3.2.2 Variable dependiente: 

Nivel de pensamiento crítico 

Dimensiones: 

• Análisis 

• Síntesis 

• Evaluación  

 

3.2.3 Variables intervinientes. 

• Edad cronológica: púberes y adolescentes entre 11 y 12 años. 

• Grado: II° de secundaria. 

• Sexo: estudiantes de ambos géneros. 

• Nivel socioeconómico: medio – alto. 

• Lugar de procedencia: principalmente del distrito de La Molina y de algunos 

distritos cercanos.  
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 5.  
Tabla con operacionalización de variables 
 

Variable Dimensiones Indicadores Tipo de 
variable 

Instrumentos 

Variable 

independiente 

 

Estrategia de 

Reforzamiento 

Pedagógico 

 

Comprende 

textos 

escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Cuantitativa 

Evaluación de 

diagnóstico 

(test) 

 

 

 

 

 

Fichas 

De 

Trabajo 

(20) 

 

Evaluaciones 

(Entrada, Proceso,  

Salida) 

(3) 

 

 

 

 

Evaluación de 

salida (retest) 

 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos 

Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
el contexto del 
texto, y lo evalúa. 

Variable 

dependiente 

 

Pensamiento 

Crítico 

 

Análisis 

Reconstruye la 
secuencia de un 
texto con estructura 
compleja y 
vocabulario 
variado. 

Cuantitativa Síntesis 

Deduce el tema, los 
subtemas, la idea 
principal y las 
conclusiones, en 
textos de estructura 
compleja y con 
diversidad temática 

Evaluación 

Explica la 
intención del  autor 
en el uso de los 
recursos textuales a 
partir de su 
conocimiento y 
experiencia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque que concierne a la presente investigación fue cuantitativo. Buscaba 

utilizar la correlación y análisis de datos con el objetivo de responder a la interrogante de 

la investigación, así como a las hipótesis formuladas. Según Hernández  (2003)  un estudio 

cuantitativo regularmente elegía una idea, que transformaba en una o varias preguntas de 

investigación, luego estas derivaban en hipótesis y variables; y se desarrollaba un plan para 

poder probarlas. Se medían las variables en un contexto determinado, se analizaban las 

mediciones obtenidas (para ello se utiliza frecuentemente un método estadístico) y 

finalmente se establecieron una serie de conclusiones respecto a la(s) hipótesis. 

El SIS International Research (2008) señaló que la investigación cuantitativa era una 

forma estructurada de analizar y recopilar datos obtenidos de diversas fuentes. Esta 

investigación implicaba el uso de herramientas estadísticas, informáticas y matemáticas 

para obtener resultados. En su propósito, era concluyente, ya que trataba de cuantificar el 

problema y entender qué tan generalizado estaba, mediante la búsqueda de resultados 

proyectables a una población mayor. 

El método científico es un conjunto de pasos ordenados, que se emplea básicamente 

para hallar nuevos conocimientos. Ruiz, R. (2007) sostuvo que el método científico era el 

procedimiento planteado que se sigue en la investigación, para descubrir las formas de 

existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus conexiones internas y externas, 

para generalizar y profundizar los conocimientos así adquiridos, para llegar a demostrarlos 

con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su 

aplicación. En la presente investigación, se empleó el método científico, ya que empezó  

con la identificación y formulación del problema, los objetivos, las hipótesis y la 
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aplicación del instrumento de investigación. Se obtuvieron los datos y con ellos, se probó 

las hipótesis planteadas. 

 

4.2 Tipo de investigación 

La presente investigación se circunscribió en la investigación de tipo aplicada, la 

cual no pretende el desarrollo de teorías, sino más bien, tiende a preocuparse por la 

aplicación inmediata de lo estudiando e investigado, sobre la realidad de la misma 

institución educativa. En este sentido, Villegas, Marroquín, Del Castillo y Sánchez (2011) 

manifestaron que la investigación aplicada tiene un fin práctico y no se empeña por 

desarrollar conocimientos teóricos de valor universal. 

Esta investigación permitió estudiar la puesta en práctica de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico, en el área de Comunicación, y el nivel de pensamiento crítico 

de los estudiantes del II° de secundaria de la I.E. Capitán FAP “José A. Quiñones 

Gonzales”, a través de diversas estrategias y actividades concretas, propuestas por el 

MINEDU, para reforzar y mejorar la comprensión de textos. 

Para Lozada (2014) el objetivo de la investigación aplicada era buscar la generación 

de conocimiento, que se aplique, de manera directa a los problemas de la sociedad o el 

sector productivo. Según el autor, este tipo se fundamentó en los hallazgos tecnológicos de 

la investigación básica, y se ocupa del proceso de enlace entre la teoría y el producto. 

Nuestra investigación fue aplicada y activa o dinámica, ya que tuvo como fin primordial, 

la resolución de problemas prácticos inmediatos, a fin de transformar las condiciones del 

acto didáctico y poder mejorar la calidad educativa. 
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4.3 Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación, por sus características fue pre-experimental, 

ya que su grado de control era mínimo. Ávila (2006) sostuvo que en los diseños pre-

experimentales se analizaba una sola variable y prácticamente no existía ningún tipo de 

control. No se utilizaba grupo control, ni existía la manipulación de la variable 

independiente. En una investigación con este diseño no existe la posibilidad de 

comparación de grupos. Este tipo de diseño de investigación consiste en administrar un 

estímulo o tratamiento en la modalidad de preprueba-postprueba o solo de postprueba. En 

este trabajo, se aplicó la primera modalidad: preprueba-postprueba. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006)  sostuvieron que el término ‘diseño de la 

investigación’, es una estrategia o plan concebido para obtener información que uno desea. 

En este sentido, debemos indicar en un trabajo de investigación, qué debemos hacer para 

alcanzar nuestros objetivos y responder a las interrogantes que nos hemos planteado, para 

analizar la veracidad de las hipótesis propuestas. 

En el enfoque cuantitativo, como investigadores, debemos utilizar un diseño para 

analizar la certeza de las hipótesis formuladas, en un contexto en particular. Según señaló 

Hernández, S. (1998), se tienen los siguientes rasgos: 

 

4.3.1 Estudio de caso con una sola medición. 

El cual consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después 

aplicar una medición en una o más variables, para observar cuál es el nivel del grupo en 

estas variables. Este diseño no cumple con los requisitos de un "verdadero" experimento. 

No hay manipulación de la variable independiente. Tampoco hay una referencia previa de 

cuál era, el nivel que tenía el grupo, de la variable dependiente, antes del estímulo. No se 

puede establecer causalidad, ni grupo de comparación. 
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4.3.2 Diseño de preprueba – postprueba con un solo grupo 

En el cual a un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento 

experimental; después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba 

posterior al tratamiento. Este diseño ofrece una ventaja sobre el anterior, hay un punto de 

referencia inicial para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del 

estímulo, es decir, hay un seguimiento. No obstante, este diseño no resulta conveniente 

para fines de establecer causalidad, ya que corremos el riesgo de elegir a un grupo atípico 

o que en el momento de la investigación, no esté en su estado normal. 

Ambos diseños son útiles y sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados 

deben tomarse y observarse con precaución. En general, el diseño pre-experimental es útil 

como un primer acercamiento al problema de investigación de la realidad. En la presente 

investigación se utilizó el segundo diseño, el cual se representa de la siguiente manera: 

 

G 01 X 02 

 

 

La descripción de la simbología es: 

G: Grupo de sujetos o casos. 

01:  Prueba 1 o preprueba. 

X:  Tratamiento, estímulo o condición experimental (En este caso, la variable 

independiente: Estrategia de reforzamiento pedagógico). 

02:  Prueba 2 o postprueba. 
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4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

Vara, A. (2012) en su libro: Desde la idea hasta la sustentación: 7 pasos para una 

tesis exitosa, afirmó que siempre se necesitan informantes o fuentes de información 

“primaria” o directa para cumplir con los objetivos planteados en una tesis. A tales fuentes 

de información se les conoce como “población (N)”. Esta  es el conjunto de todos los 

individuos (objetos, personas, documentos, data, eventos, empresas, situaciones, etc.) a 

investigar. En otras palabras, la población es el conjunto de sujetos o cosas, que tienen una 

o más propiedades en común, se encuentran en un espacio o territorio y varían en el 

transcurso del tiempo. 

La población de estudio, de la presente investigación, estuvo conformada por los 101 

estudiantes del segundo de secundaria, distribuidos en cuatro secciones: A – B – C – D, de 

la I. E. Capitán FAP “José Abelardo Quiñones Gonzales”, ubicada en La Molina, en el año 

2016. En la tabla 6, se muestra a la población: 

 
Tabla 6.  
Población de estudio 

 

Sección Estudiantes 
Género  

femenino 

Género  

masculino 

Sección A 26 10 16 

Sección B 25 15 10 

Sección C 25 13 12 

Sección D 25 13 12 

Total 101 51 50 

 
Fuente: Registro de matrícula del segundo de secundaria de la I. E. Capitán FAP  Abelardo 
Quiñones Gonzales” – 2016 
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4.4.2 Muestra. 

Tamayo (1990) sostuvo que el muestreo es la selección de las subpoblaciones del 

tamaño muestral, a partir de las cuales obtendremos los datos que nos servirán para 

comprobar la verdad o falsedad de la hipótesis y luego extraer las inferencias acerca de la 

población de estudio. Tamayo y Tamayo (1997) concluyeron que la muestra, es el grupo 

de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico.  

Para obtener la muestra, de esta investigación, se empleó la siguiente fórmula: 
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Valderrama, S. (2013) en su libro Pasos para elaborar proyectos y tesis de 

investigación, consideró dentro del muestreo probabilístico, el muestreo sistemático, el 

cual implica obtener elementos de manera ordenada. Para ello, se selecciona el coeficiente 

de elevación (tamaño población / tamaño muestra); luego se elige un número menor al 

coeficiente obtenido. Este será la primera unidad muestral, para la segunda unidad 

muestral, se le agregará a ese primer número, el coeficiente de elevación y así 

sucesivamente, hasta completar el tamaño de la muestra. Para la presente investigación, el 

criterio para la selección de la muestra se determinó, calculando el coeficiente de 

elevación, de la siguiente manera: 

 

 Tamaño total de la población: 101 estudiantes 

 Número de muestra:   80 estudiantes 

 Coeficiente de elevación: 101 / 80 = 1,26 (redondeando 1) 

 

 Se estableció como constante de intervalo el número 1. Ese resultado nos sirvió para 

saber, qué estudiantes no participarían de la investigación. Como el número de la muestra 

era de 80 estudiantes y eran cuatro secciones: A – B – C – D  en II° de secundaria, se 

determinó que se dividiría el total de la muestra, entre la cantidad de secciones, para 

establecer el número de alumnos que participaría de cada sección, de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 
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femenino. En primera instancia, se verificó que estudiantes habían rendido ambas 

evaluaciones, tanto la prueba de diagnóstico, como la prueba final. Luego se procedió a 

retirar a los estudiantes que habían rendido solo una de las evaluaciones.  

A continuación, para seleccionar a los estudiantes que no integrarían la muestra, se 

utilizó el coeficiente de elevación obtenido: (1). Entonces se eligió al primer estudiante de 

lista, al azar, según el género y luego se contó hacia adelante. Cabe resaltar que todos los 

estudiantes de la lista participaron de la estrategia de reforzamiento pedagógico, en el área 

de Comunicación, y estuvimos siempre en contacto directo, durante las clases en la I. E. 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1 Técnicas. 

Según señaló Arias (1999) las técnicas de recolección de datos son importantes, ya 

que nos ayudan a obtener información de distintas formas o maneras. Por otro lado, 

Valderrama y León (2009) indicaron que estas son un conjunto de herramientas, las cuales 

emplean los investigadores con la finalidad de obtener, procesar, conservar y comunicar 

los datos, que nos ayudarán a medir los indicadores, las dimensiones y las variables. De 

esta manera, se puede contrastar la falsedad o verdad de la hipótesis. De acuerdo a las 

variables de estudio, la técnica que se utilizó en la presente investigación fue: la prueba 

estandarizada. La estrategia de reforzamiento pedagógico de Comunicación del MINEDU 

propone diversas pruebas estandarizadas, que buscaban fortalecer las competencias 

comunicativas de los estudiantes del segundo grado de secundaria. El cuaderno de 

reforzamiento pedagógico en el área de Comunicación consistía en un inicio (2015 – 2016) 

en dos tomos, los cuales contenían 10 fichas cada uno, y que hacían un total de 20 

sesiones. En el 2017, se unieron los dos tomos, para formar un solo cuaderno de 

reforzamiento pedagógico – JEC, igual con las 20 fichas – sesiones de trabajo. 
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4.5.2 Instrumentos. 

El instrumento que corresponde a la presente investigación fue la Evaluación 

diagnóstica de Comunicación del segundo grado de secundaria. La necesidad de utilizar 

este instrumento respondía a verificar el avance del fortalecimiento de las competencias 

comunicativas del área de Comunicación. La confiabilidad según indicada Hernández 

(2014) se calcula y evalúa para todo el/los instrumento(s) utilizados(s). 

En esta investigación, el procedimiento utilizado para determinar la confiabilidad es 

la medida de estabilidad (confiabilidad por test – retest). En este procedimiento, un mismo 

instrumento de medición se aplicaba dos o más veces a un mismo grupo de personas, 

después de cierto periodo de tiempo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes 

aplicaciones era muy positiva, el instrumento se consideraba confiable, según manifestaron 

Rodríguez (2006) y Krauss y Chen (2003). 

Cabe resaltar que, todas las evaluaciones han sido elaboradas por especialistas del 

MINEDU, tal como se mencionó en el Manual de orientaciones para el reforzamiento 

pedagógico y el plan de competencia lectora (p.8) y estas pruebas buscaban medir las 

competencias de los estudiantes durante el proceso de desarrollo de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico del área de Comunicación. Esto evidenció la validez y 

confiabilidad del instrumento, para nuestra investigación, lo que garantiza la aplicación de  

dicha evaluación a los estudiantes del segundo de secundaria. 

 

4.6 Tratamiento estadístico 

Luego de obtener la información, los datos se trasladaron a una hoja Excel, donde se 

colocaron los nombres y apellidos de todos los estudiantes de II° de secundaria de las 

secciones A – B – C – D, que participaron de la investigación y luego se agregaron 

columnas con los números de preguntas, en este caso del n°1 al n°20, colocando en la 
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intersección de los nombres y de las preguntas, un (1) si la respuesta era correcta y un (0) 

si la respuesta era incorrecta. Cabe resaltar que en estas tablas, es donde se realizó la 

selección final de los estudiantes que formaron la muestra de estudio. Luego en otra tabla 

Excel, se agruparon las preguntas, según las dimensiones del pensamiento crítico, lo que 

nos dio una visión general de los resultados obtenidos, en cada una de ellas. El tratamiento 

estadístico se realizó en dos niveles: el descriptivo y el inferencial, según los objetivos e 

hipótesis planteadas en nuestra investigación. Para procesar toda esta información, se 

utilizó el software estadístico SPSS v22.0. Todos los datos obtenidos, se clasificaron, 

registraron y tabularon, para su posterior interpretación y análisis. 

En el nivel descriptivo, se utilizaron los siguientes estadísticos: media, varianza y 

desviación estándar, para poder describir a través de tablas y gráficos el comportamiento 

de las variables. Las desviaciones estándar, tanto del pre test, como del post test, nos 

mostraron que la distribución de los datos era aproximadamente normal, es decir, las notas 

estaban cerca a la media en cada prueba. Por otro lado, los resultados obtenidos de las 

medias, tanto del pre test, como del post test, mostraban que hubo una mejora significativa, 

en los datos obtenidos en el post test, luego de aplicar la estrategia de reforzamiento 

pedagógica en el Área de Comunicación. Similar situación se observó en el análisis de las 

dimensiones del pensamiento crítico: análisis, síntesis y evaluación, cuyos intervalos de 

confianza manifestaban con mayor certeza, que el efecto era verdadero. 

En el nivel inferencial, para la prueba de normalidad, se utilizó la prueba de 

Kolmogorov Smirnov, con un nivel de significancia p < 0,05; el cual dio como resultado, 

tanto en el pre test, como en el post test, que los datos no tenían una distribución normal. 

Para la prueba de hipótesis general, se utilizó la prueba de Wilcoxon de los rangos con 

signo, con un nivel de significancia p < 0,05. Esta prueba se empleó, ya que los datos 

estaban relacionados o apareados. Los resultados obtenidos son menores que el nivel 
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anteriormente mencionado, con lo cual se puede afirmar que, la estrategia de 

reforzamiento pedagógica en el Área de Comunicación influyó significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico en los estudiantes del II° de secundaria de la I. E. Capitán 

FAP  José Abelardo Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Muñiz (2003) sostuvo que las formas los procesos de validación de los test, suelen 

agruparse en tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 

constructo. Bernal (2006) manifestó que un instrumento de medición tiene validez, cuando 

mide aquello, para lo cual ha sido destinado. Por otro lado, Hernández et al. (2010) se 

refirieron a la validez, como el grado en que un instrumento mide realmente la variable, 

que pretende medir. 

Dolores (2016) mencionó en su tesis doctoral, que la confiabilidad de un instrumento 

es el grado de credibilidad o consistencia del instrumento (un cuestionario o una prueba), 

en que su aplicación repetida a un grupo de individuos, participantes o muestra producía 

resultados o valores similares o muy cercanos a las mediciones previas. Debido a que la 

consistencia de los resultados de una investigación presenta un valor científico, los 

instrumentos de medición deben ser confiables y validos. Por lo tanto, se concluyó que la 

validación de los instrumentos, es la efectividad del constructo de los items o reactivos, lo 

que hace viable la medición de las habilidades o cualidades, para lo cual fueron 

construidos. 

En general, la validez total de un instrumento, es la suma de la validez de contenido, 

con la validez de criterio y la validez de constructo. La Resolución Ministerial N°451 – 

2014 del MINEDU, es la base legal sobre la que se sustenta la estrategia de reforzamiento 

pedagógica, dentro del modelo de servicio educativo: Jornada escolar completa para las 

instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria. En este contexto, se 

estableció que todos los instrumentos han sido elaborados y validados por especialistas del 

Área de Comunicación del MINEDU, tal como se señaló en el Manual de orientaciones 
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para el reforzamiento pedagógico y el plan de competencia lectora (p.8). 

La validez de la prueba, como instrumento para medir el nivel de pensamiento 

crítico, se realizó a través de las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 

docencia, quienes emitieron un juicio valorativo, en un rango de valores que oscilaba entre 

0 y 100%. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 7.  
Validez del contenido para medir el nivel de pensamiento crítico 
 

Expertos Prueba 

Mg. Milagros Bancayán Salinas 95,00 % 

Mg. Aída Estela Cisneros Tenorio 95,00% 

Mg. Mary Cruz Sofía Pezúa Vásquez 95,00% 

Promedio de validez 95,00% 

 

Después de tabular los valores resultantes, para determinar el nivel de validez, 

pudimos observar en la siguiente tabla, que el resultado obtenido se ubicó en el nivel 

comprendido entre 91 – 100. Este rango tuvo como nivel de validez: Excelente, lo cual 

indicó, que el instrumento era apropiado para nuestra investigación.  
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Tabla 8.  
Valores de los niveles de validez 
 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

 Fuente: Cabanillas (2004, p.76) 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, en dos niveles. El primero fue 

el análisis descriptivo de la evaluación diagnóstica, de la evaluación final y de las 

dimensiones del pensamiento crítico. Cabe resaltar que, para fines de análisis, a las 

evaluaciones las llamaremos pre y post prueba general. 

Luego se realizó el análisis inferencial, donde se aplicó la prueba de normalidad a la 

pre prueba, post prueba y a las dimensiones del pensamiento crítico. Finalmente se efectuó 

la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo, a la hipótesis general y a las tres hipótesis 

específicas. Todo este proceso se realizó con el programa informático SPSS v22. 

  

5.2.1 Análisis descriptivo. 

Webster (2001) manifestó que la estadística descriptiva es un proceso, en el que se 

debe recolectar, agrupar y presentar datos, de forma tal, que se describan rápida y 

fácilmente dichos datos. A continuación, podemos observar el análisis de la pre y post 

prueba general.  
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Tabla 9.  
Análisis descriptivo de la pre y post prueba general 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 
Casos 

Válido Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Resultado Antes 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
Resultado Después 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
 

Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Resultado Antes Media 10,94 ,259 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 10,42  

Límite superior 11,45  

Media recortada al 5% 10,88  

Mediana 11,00  

Varianza 5,38  

Desviación estándar 2,32  

Mínimo 7,00  

Máximo 18,00  

Rango 11,00  

Rango intercuartil 3,00  

Asimetría ,340 ,269 
Curtosis ,089 ,532 

Resultado Después Media 13,88 ,203 
95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 13,47  

Límite superior 14,28  

Media recortada al 5% 13,82  

Mediana 14,00  

Varianza 3,30  

Desviación estándar 1,82  

Mínimo 11,00  

Máximo 18,00  

Rango 7,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría ,49 ,269 
Curtosis -,29 ,532 
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Esta fue la primera prueba que realizamos para comprobar si los datos proceden de 

una distribución normal. Si los datos eran aproximadamente normales, la forma de la 

gráfica sería similar a la de la curva normal superpuesta (esto es, con forma de joroba y 

simétrica alrededor de la media). 

 

 
Figura 10. Distribución de los datos de la pre prueba general. 

 
 

Podemos ver que la distribución de la pre prueba general tuvo de Media 10,94 con 

una Desviación estándar de 2,319; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente positiva de 0,340. 
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Figura 11. Distribución de los datos de la post prueba general. 

 

Podemos ver que la distribución de la post prueba general tuvo de Media 13,87 con 

una Desviación estándar de 1,817; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente positiva de 0,489. 

Los resultados observados reflejaban un cambio en los promedios de ambas muestras 

siendo 10,94 para la pre prueba general y 13,87 para la post prueba general, lo cual 

significó que hubo una mejora significativa, así mismo analizando los valores de la 

Desviación estándar 2,319 de la pre y 1,82 de la post prueba general, podemos observar 

que la desviación estándar de la pre prueba general presentó una mayor dispersión, es decir 

que los datos se encontraban más dispersos de su media, en comparación a la desviación 
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estándar de la post prueba general. El intervalo de confianza para la pre y post prueba 

general fue (10,42 a 11,45) y (13,47 a 14,28) respectivamente, en este caso podemos decir 

que existió un 95% de oportunidad que el intervalo de confianza incluya la medida del 

efecto verdadero, entre más angosto sea el intervalo de confianza, mucha más certeza 

existe sobre la medida del efecto verdadero.  

 

 
 

Figura 12. Diagrama de cajas. Nota promedio de cada grupo – pre y post prueba. 

 

Se observó en cada caja, la mediana (11,00 y 14,00), la cual nos informó sobre la 

nota promedio de cada grupo, además vimos como la mediana fue desplazada del centro de 

la caja, lo cual delató la presencia de asimetría, en ambas variables, así mismo la mediana 

de la pre y post prueba general estaba desplazada hacia la derecha, lo que indicó la 
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presencia de asimetría positiva. Las cajas mostraban el grado de dispersión del 50% de los 

casos centrales, en ambas variables, la caja correspondiente a la pre prueba general reflejó 

una amplitud mayor que a la caja de la post prueba general. Los bigotes y casos atípicos y 

extremos indicaban hacia donde se desplazaban los valores más alejados del centro. 
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Tabla 10.  
Análisis descriptivo para la dimensión análisis de la pre y post prueba 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Análisis Antes 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
Análisis Después 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
 

Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Análisis Antes Media 5,79 ,153 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 5,48  

Límite superior 6,09  

Media recortada al 5% 5,85  

Mediana 6,00  

Varianza 1,87  

Desviación estándar 1,37  

Mínimo 2,00  

Máximo 8,00  

Rango 6,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría -,74 ,269 
Curtosis ,37 ,532 

Análisis Después Media 6,11 ,127 
95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 5,86  

Límite superior 6,37  

Media recortada al 5% 6,14  

Mediana 6,00  

Varianza 1,29  

Desviación estándar 1,14  

Mínimo 3,00  

Máximo 8,00  

Rango 5,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría -,44 ,269 
Curtosis -,19 ,532 
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Esta fue la primera prueba que realizamos para comprobar si los datos procedían de 

una distribución normal. Si los datos eran aproximadamente normales, la forma de la 

gráfica sería similar a la de la curva normal superpuesta (esto es, con forma de joroba y 

simétrica alrededor de la media). 

 

 
Figura 13. Distribución de la dimensión análisis de la pre prueba. 

 
 

Podemos ver que la distribución de la pre prueba de análisis tuvo de Media 5,79 con 

una Desviación estándar de 1,365; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente negativa de 0,735. 
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Figura 14. Distribución de la dimensión análisis de la post prueba. 

 

Podemos ver que la distribución de la post prueba de análisis tuvo de Media 6,11 con 

una Desviación estándar de 1,136; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente negativa de 0,438. 

Los resultados observados reflejaban un cambio en los promedios de ambas 

muestras, siendo 5,79 para la pre prueba de análisis y 6,11 para la post prueba de análisis, 

lo cual significó que hubo una mejora significativa, así mismo analizando los valores de la 

Desviación estándar 1,365 de la pre y 1,136 de la post prueba de análisis, podemos 

observar que la desviación estándar de la pre prueba de análisis presentó una mayor 

dispersión, es decir que los datos se encontraban más dispersos de su media, en 
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comparación a la desviación estándar de la post prueba de análisis. El intervalo de 

confianza para la pre y post prueba de análisis fue (5,48 a 6,09) y (5,86 a 6,37) 

respectivamente, en este caso podemos decir que existió un 95% de oportunidad que el 

intervalo de confianza incluya la medida del efecto verdadero, entre más angosto sea el 

intervalo de confianza, mucha más certeza existe sobre la medida del efecto verdadero.  
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Tabla 11.  
Análisis descriptivo para la dimensión síntesis de la pre y post prueba 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Síntesis Antes 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
Síntesis Después 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
 

Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Síntesis Antes Media 3,75 ,165 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 3,42  

Límite superior 4,08  

Media recortada al 5% 3,72  

Mediana 4,00  

Varianza 2,17  

Desviación estándar 1,47  

Mínimo 1,00  

Máximo 8,00  

Rango 7,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría ,37 ,269 
Curtosis ,03 ,532 

Síntesis Después Media 4,16 ,147 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 3,87  

Límite superior 4,46  

Media recortada al 5% 4,14  

Mediana 4,00  

Varianza 1,73  

Desviación estándar 1,32  

Mínimo 1,00  

Máximo 7,00  

Rango 6,00  

Rango intercuartil 2,00  

Asimetría ,20 ,269 

Curtosis -,23 ,532 
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 Esta fue la primera prueba que realizamos para comprobar si los datos procedían de 

una distribución normal. Si los datos eran aproximadamente normales, la forma de la 

gráfica sería similar a la de la curva normal superpuesta (esto es, con forma de joroba y 

simétrica alrededor de la media). 

 
Figura 15. Distribución de la dimensión síntesis de la pre prueba. 

 
 

Pudimos ver que la distribución de la pre prueba de síntesis tuvo de Media 3,75 con 

una Desviación estándar de 1,471; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente positiva de 0,37. 
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Figura 16. Distribución de la dimensión síntesis de la post prueba. 

 

Pudimos ver que la distribución de la post prueba de síntesis tuvo de Media 4,16 con 

una Desviación estándar de 1,316; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente positiva de 0,204. 

Los resultados observados reflejaban un cambio en los promedios de ambas muestras 

siendo 3,75 para la pre prueba de síntesis y 4,16 para la post prueba de síntesis, lo cual 

significó que hubo una mejora, así mismo analizando los valores de la Desviación estándar 

1,471 de la pre y 1,316 de la post prueba de síntesis, pudimos observar que la desviación 

estándar de la pre prueba de síntesis presentó una mayor dispersión, es decir que los datos 
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se encontraban más dispersos de su media, en comparación a la desviación estándar de la 

post prueba de síntesis. El intervalo de confianza para la pre y post prueba de síntesis fue 

(3,42 a 4,08) y (3,87 a 4,46) respectivamente, en este caso podemos decir que existió un 

95% de oportunidad que el intervalo de confianza incluya la medida del efecto verdadero, 

entre más angosto sea el intervalo de confianza, mucha más certeza existe sobre la medida 

del efecto verdadero.  
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Tabla 12.  
Análisis descriptivo para la dimensión evaluación de la pre y post prueba 
 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 
Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Evaluación Antes 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
Evaluación Después 80 100,0% 0 0,0% 80 100,0% 
 

Descriptivos 
 Estadístico Error estándar 
Evaluación Antes Media 1,40 ,0767 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 1,25  

Límite superior 1,55  

Media recortada al 5% 1,40  

Mediana 1,00  

Varianza ,47  

Desviación estándar ,69  

Mínimo ,00  

Máximo 3,00  

Rango 3,00  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría ,010 ,269 
Curtosis -,170 ,532 

Evaluación Después Media 3,60 ,0656 

95% de intervalo de 
confianza para la media 

Límite inferior 3,47  

Límite superior 3,73  

Media recortada al 5% 3,67  

Mediana 4,00  

Varianza ,34  

Desviación estándar ,59  

Mínimo 2,00  

Máximo 4,00  

Rango 2,00  

Rango intercuartil 1,00  

Asimetría -1,17 ,269 

Curtosis ,41 ,532 
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     Esta fue la primera prueba que realizamos para comprobar si los datos procedían 

de una distribución normal. Si los datos eran aproximadamente normales, la forma de la 

gráfica sería similar a la de la curva normal superpuesta (esto es, con forma de joroba y 

simétrica alrededor de la media). 

 

 
 
Figura 17. Distribución de la dimensión evaluación de la pre prueba. 

 
Pudimos ver que la distribución de la pre prueba de evaluación tuvo de Media 1,40 

con una Desviación estándar de 0,686; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente positiva de 0,010. 
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Figura 18. Distribución de la dimensión evaluación de la post prueba. 

 
Pudimos ver que la distribución de la post prueba de evaluación tuvo de Media 3,60 

con una Desviación estándar de 0,587; el número total de casos analizados fue de 80, así 

mismo esta variable, tuvo una distribución aproximada a la normal, con una asimetría 

ligeramente negativa de 1,172. 

Los resultados observados reflejaban un cambio en los promedios de ambas muestras 

siendo 1,40 para la pre prueba de evaluación y 3,60 para la post prueba de evaluación, lo 

cual significó que hubo una mejora, así mismo analizando los valores de la Desviación 

estándar 0,686 de la pre y 0,587 de la post prueba de evaluación, pudimos observar que la 

desviación estándar de la pre prueba de evaluación presentó una mayor dispersión, es decir 

que los datos se encontraban más dispersos de su media, en comparación a la desviación 
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estándar de la post prueba de evaluación. El intervalo de confianza para la pre y post 

prueba de evaluación fue (1,25 a 1,55) y (3,47 a 3,73) respectivamente, en este caso 

podemos decir que existió un 95% de oportunidad que el intervalo de confianza incluya la 

medida del efecto verdadero, entre más angosto sea el intervalo de confianza, mucha más 

certeza existe sobre la medida del efecto verdadero.  

 
5.2.2 Inferencia estadística. 

5.2.2.1 Prueba de normalidad. 

Comprobamos el nivel de significación (Sig.), si era menor que 0,05 la distribución 

no era normal, si era mayor que 0,05 la distribución era normal.  

Hipótesis a contrastar:  

 H0: Los datos tienen una distribución normal. 

 H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

 

5.2.2.1.1 Prueba de normalidad para la pre y post prueba general. 

Hipótesis a contrastar:  

 H0: Los resultados de la pre y post prueba general tienen una distribución normal. 

 H1: Los resultados de la pre y post prueba general no tienen una distribución 

normal. 

Tabla 13.  
Inferencia estadística de la pre y post prueba general 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Resultado Antes ,111 80 ,016 ,967 80 ,035 

Resultado Después ,173 80 ,000 ,938 80 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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De los resultados dedujimos: 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la pre prueba general nos 

dio un p-valor (Sig.) = 0,016, entonces como el p-valor era menor que 0,05, se 

rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no tenían una 

distribución normal. 

 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la post prueba general 

nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor que 0,05, se 

rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no tenían una 

distribución normal. 

 

• En el gráfico Q-Q normal tanto para pre y post prueba general, se observó la 

presencia de puntos, que no estaban situados sobre la línea recta, lo cual era un 

indicio de que no existía normalidad en los datos, por lo tanto, este resultado fue 

similar con el contraste de Kolmogorov-Smirnov.  
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Figura 19. Observación que no existe normalidad en los datos de la pre y post prueba 
general. 
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5.2.2.1.2 Prueba de normalidad para las dimensiones del pensamiento crítico de la 

pre y post prueba - Dimensión: Análisis. 

 

Hipótesis a contrastar:  

 H0: Los resultados de la pre y post prueba de análisis tienen una distribución normal. 

 

 H1: Los resultados de la pre y post prueba de análisis no tienen una distribución 

normal 

Tabla 14. 
 Inferencia estadística de la dimensión análisis de la pre y post prueba general 
 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Análisis Antes ,199 80 ,000 ,914 80 ,000 

Análisis Después ,198 80 ,000 ,915 80 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De los resultados dedujimos: 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la pre prueba de análisis 

nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor que 0,05, se 

rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no tenían una 

distribución normal. 

 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la post prueba de análisis 

nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor que 0,05, se 
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rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no tenían una 

distribución normal. 

 

• En el gráfico Q-Q normal tanto para pre y post prueba de análisis, se observó, la 

presencia de puntos que no estaban situados sobre la línea recta, lo cual era un 

indicio de que no existía normalidad en los datos, por lo tanto, este resultado fue 

similar con el contraste de Kolmogorov-Smirnov.  
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Figura 20. Observación que no existe normalidad en los datos de la dimensión 
análisis de la pre y post prueba general. 
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5.2.2.1.3 Prueba de normalidad para las dimensiones del pensamiento crítico de la 

pre y post prueba - Dimensión: Síntesis. 

Hipótesis a contrastar:  

 H0: Los resultados de la pre y post prueba de síntesis tienen una distribución normal. 

 

 H1: Los resultados de la pre y post prueba de síntesis no tienen una distribución 

normal 

 
Tabla 15.  
Inferencia estadística de la dimensión síntesis de la pre y post prueba general 
 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Síntesis Antes ,170 80 ,000 ,950 80 ,003 

Síntesis Después ,187 80 ,000 ,943 80 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De los resultados dedujimos: 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la pre prueba de síntesis 

nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor que 0,05, se 

rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no tenían una 

distribución normal. 

 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la post prueba de síntesis 

nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor que 0,05, se 
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rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no tenían una 

distribución normal. 

 

• En el gráfico Q-Q normal tanto para pre y post prueba de síntesis, se observó, la 

presencia de puntos que no estaban situados sobre la línea recta, lo cual era un 

indicio de que no existía normalidad en los datos, por lo tanto, este resultado fue 

similar con el contraste de Kolmogorov-Smirnov.  
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Figura 21. Observación que no existe normalidad en los datos de la dimensión síntesis de 

la pre y post prueba general.
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5.2.2.1.4 Prueba de normalidad para las dimensiones del pensamiento crítico de la 

pre y post prueba - Dimensión: Evaluación. 

Hipótesis a contrastar:  

 H0: Los resultados de la pre y post prueba de evaluación tienen una distribución 

normal. 

 

 H1: Los resultados de la pre y post prueba de evaluación no tienen una distribución 

normal 

 

Tabla 16. 
 Inferencia estadística de la dimensión evaluación de la pre y post prueba general 
 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Evaluación Antes 

,283 80 ,000 ,821 80 ,000 

Evaluación Después 
,402 80 ,000 ,660 80 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 
De los resultados dedujimos: 

• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la pre prueba de 

evaluación nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor 

que 0,05, se rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no 

tenían una distribución normal. 
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• La prueba de Kolmogorov-Smirnov, para los resultados de la post prueba de 

evaluación nos dio un p-valor (Sig.) = 0,000, entonces como el p-valor era menor 

que 0,05, se rechazó la hipótesis nula H0, por lo tanto, se concluyó que los datos no 

tenían una distribución normal. 

 

• En el gráfico Q-Q normal tanto para pre y post prueba de evaluación, se observó, la 

presencia de puntos que no estaban situados sobre la línea recta, lo cual era un 

indicio de que no existía normalidad en los datos, por lo tanto, este resultado era 

similar con el contraste de Kolmogorov-Smirnov.  
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Figura 22. Observación que no existe normalidad en los datos de la dimensión evaluación 
de la pre y post prueba general.  
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis: 

5.2.2.2.1 Prueba de hipótesis general a contrastar. 

 H0: La estrategia de reforzamiento pedagógico no influye significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 

 

 H1: La estrategia de reforzamiento pedagógico influye significativamente en el nivel 

de pensamiento crítico en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina.  

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

En primer lugar, se muestra la asignación de rangos positivos, negativos y empates, 

así como la suma de rangos positivos y negativos. Es importante señalar que los rangos 

estaban basados en el valor absoluto de la diferencia entre las dos variables contrastadas. 

 
Tabla 17.  
Asignación de rangos 
 

Rangos 

 N 
Rango 

promedio 
Suma de 
rangos 

Resultado Después - 
Resultado Antes 

Rangos negativos 3a 5,50 16,50 

Rangos positivos 66b 36,34 2398,50 
Empates 11c   

Total 80   

a. Resultado Después < Resultado Antes 

b. Resultado Después > Resultado Antes 

c. Resultado Después = Resultado Antes 

 

Posteriormente se presentó la prueba estadística en este caso el valor de la razón z, 

así como el nivel de significancia de la prueba. 
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Tabla 18.  
Nivel de significancia de la prueba 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

Resultado Después - 

Resultado Antes 

Z -7,150b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
 

En este caso se rechazó H0 porque el nivel de significancia de 0,000 era menor a 

0,05, y se aceptó la hipótesis alternativa H1, por lo tanto, pudimos afirmar que la estrategia 

de reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el nivel de pensamiento crítico 

en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 

 

5.2.2.2.2 Prueba de hipótesis específicas. 

A. Hipótesis específica n° 1 a contrastar: Dimensión análisis. 

 H0: La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico no influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión análisis, 

en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP 

José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 

 

 H1: La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión análisis, 

en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP 

José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina.  
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Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

En primer lugar, se mostró la asignación de rangos positivos, negativos y empates, 

así como la suma de rangos positivos y negativos. Es importante señalar que los rangos 

estaban basados en el valor absoluto de la diferencia entre las dos variables contrastadas. 

Tabla 19.  

Asignación de rangos de la dimensión análisis 
 

Rangos 
 N Rango promedio Suma de rangos 
Análisis Después –  
Análisis Antes 

Rangos negativos 21a 26,93 565,50 
Rangos positivos 34b 28,66 974,50 
Empates 25c   

Total 80   

a. Análisis Después < Análisis Antes 
b. Análisis Después > Análisis Antes 
c. Análisis Después = Análisis Antes 

 

Posteriormente se presenta la prueba estadística en este caso el valor de la razón z, 

así como el nivel de significancia de la prueba. 

Tabla 20.  
Nivel de significancia de la dimensión análisis 
 

Estadísticos de pruebaa 
 Análisis Después – Análisis Antes 
Z -1,788b 
Sig. asintótica (bilateral) ,004 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 
b. Se basa en rangos negativos. 

 
En este caso se rechazó H0 porque el nivel de significancia de 0,004 era menor a 

0,05, y se aceptó la hipótesis alternativa H1, por lo tanto, pudimos afirmar que la 

aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico, en la dimensión análisis, en los estudiantes del II° de 

secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de 
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La Molina. 

B. Hipótesis específica n° 2 a contrastar: Dimensión síntesis 

 H0: La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico no influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, 

en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP 

José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 

 

 H1: La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, 

en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP 

José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

 En primer lugar, se mostró la asignación de rangos positivos, negativos y empates, 

así como la suma de rangos positivos y negativos. Es importante señalar que los rangos 

estaban basados en el valor absoluto de la diferencia entre las dos variables contrastadas. 

Tabla 21.  
Asignación de rangos de la dimensión análisis 
 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 
Síntesis Después -  
Síntesis Antes 

Rangos negativos 19a 33,87 643,50 

Rangos positivos 42b 29,70 1247,50 
Empates 19c   

Total 80   

a. Síntesis Después < Síntesis Antes 

b. Síntesis Después > Síntesis Antes 

c. Síntesis Después = Síntesis Antes 
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 Posteriormente se presentó la prueba estadística en este caso el valor de la razón z, 

así como el nivel de significancia de la prueba. 

Tabla 22.  
Nivel de significancia de la dimensión síntesis 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

Síntesis Después – 
Síntesis Antes 

Z -2,250b 

Sig. asintótica (bilateral) ,024 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 

 
 

En este caso se rechazó H0 porque el nivel de significancia de 0,024 era menor a 

0,05, y se aceptó la hipótesis alternativa H1, por lo tanto, pudimos afirmar que la 

aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, en los estudiantes del II° de 

secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de 

La Molina. 
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C. Hipótesis específica n° 3 a contrastar: Dimensión evaluación 

 H0: La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico no influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión 

evaluación, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa 

Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 

 

 H1: La aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la dimensión 

evaluación, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa 

Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina.  

 

Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

En primer lugar, se mostró la asignación de rangos positivos, negativos y empates, 

así como la suma de rangos positivos y negativos. Es importante señalar que los rangos 

estaban basados en el valor absoluto de la diferencia entre las dos variables contrastadas. 

 

Tabla 23.  
Asignación de rangos de la dimensión evaluación 
 

Rangos 

 N Rango promedio Suma de rangos 
Evaluación Después – 
Evaluación Antes 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 79b 40,00 3160,00 
Empates 1c   

Total 80   

a. Evaluación Después < Evaluación Antes 

b. Evaluación Después > Evaluación Antes 

c. Evaluación Después = Evaluación Antes 
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Posteriormente se presentó la prueba estadística en este caso el valor de la razón z, 

así como el nivel de significancia de la prueba. 

Tabla 24.  
Nivel de significancia de la dimensión síntesis 
 

Estadísticos de pruebaa 

 

Evaluación Después - 

Evaluación Antes 

Z -7,835b 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo 

b. Se basa en rangos negativos. 
 

 

En este caso se rechazó H0 porque el nivel de significancia de 0,000 era menor a 

0,05, y se aceptó la hipótesis alternativa H1, por lo tanto, pudimos afirmar que la 

aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico, en la dimensión evaluación, en los estudiantes del II° de 

secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de 

La Molina. 

 

5.3 Discusión 

En el trabajo de campo, se han verificado, de manera precisa, los objetivos 

planteados en nuestra  investigación, cuyo propósito fue determinar si la estrategia de 

reforzamiento pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico en 

los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. La estrategia de reforzamiento pedagógico en 

el área de Comunicación  constó de sesiones-taller. Cada una de estas, era una estrategia 
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metodológica, en la que el estudiante movilizaba (aplicaba) sus competencias, capacidades 

y conocimientos para resolver problemas. Este reforzamiento pedagógico constó de 20 

sesiones-taller, que se desarrollaban en forma contextualizada durante el año. Su ejecución 

estaba prevista para una hora pedagógica a la semana, dentro de las horas asignadas en el 

Plan de Estudios y dentro de la jornada laboral del profesor. 

El pensamiento crítico, sostuvo Gonzales (2002), es una capacidad, que implica 

pensar por cuenta propia y para ello, se debe analizar y evaluar si las propias ideas son 

consistentes, con respecto a lo que se lee, a lo que se escucha y a lo que se observa. Este 

proceso, muestra un pensamiento de orden superior, que en su ejecución, requiere del 

dominio de otras habilidades. De esta forma, la enseñanza del pensamiento crítico 

contribuye a la construcción significativa del conocimiento científico, lo cual genera a la 

vez, estudiantes que piensan conscientemente y que son ciudadanos críticos de los diversos 

aspectos de la sociedad democrática. 

En este contexto, el presente estudio tuvo un objetivo general, que se circunscribe a 

determinar, si la estrategia de reforzamiento pedagógico influía significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. Luego de la 

investigación realizada, este objetivo general se llegó a comprobar, por medio de pruebas 

estadísticas, las cuales dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 0,000, el cual era menor 

a 0,05, que era el nivel de significancia, por tal motivo, se rechazó a hipótesis nula (H0) y 

se aceptó la hipótesis alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la estrategia de 

reforzamiento pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico en 

los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José 

Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. 
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Estos resultados coincidieron con la investigación efectuada por Barranzuela (2012), 

quien realizó la tesis: Comprensión lectora y pensamiento crítico en estudiantes de quinto 

de secundaria de una institución educativa militar - La Perla – Callao. Los resultados 

obtenidos fueron: bajos niveles de comprensión lectora, altos niveles de pensamiento 

crítico. Se pudo observar que existe una relación poco significativa entre ambas variables. 

Sin embargo, también se encontraron algunas relaciones significativas entre la 

comprensión lectora y ciertas dimensiones del pensamiento crítico, las que varían de 0,045 

a 0,225. Por ello, se concluyó que existe una relación positiva entre las variables: 

comprensión lectora y pensamiento crítico. Los niveles de comprensión lectura resultaron 

bajos y los niveles de pensamiento crítico resultaron altos. 

Con respecto al primer objetivo específico, este planteó demostrar que la aplicación 

de la estrategia de reforzamiento pedagógico influía en el nivel de pensamiento crítico, en 

la dimensión análisis, en los estudiantes del II° grado de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, del distrito de La Molina. 

Luego de la investigación realizada, este objetivo específico se llegó a comprobar por 

medio de pruebas estadísticas, las cuales dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 0,004, 

el cual era menor a 0,05, que era el nivel de significancia, entonces se rechazó a hipótesis 

nula (H0) y se aceptó la hipótesis alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la 

aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influía significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico, en la dimensión análisis, en los estudiantes del II° de 

secundaria. 

Estos resultados coincidieron con la investigación realizada por Romero (2012), 

cuya tesis titulada: Influencia del programa “DPC”, en el desarrollo del pensamiento 

crítico, en el área de ciencias sociales, en los estudiantes del segundo grado de secundaria 

de la I. E. Nº 81003 César Abraham Vallejo Mendoza, Trujillo, tenía el propósito de 
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determinar la influencia del programa “DPC” en el área de Ciencias Sociales, en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria. Las estrategias utilizadas fueron: expectación 

de material audio-visual, testimonios, lectura crítica de textos o artículos, Phillips 66, 

debate o discusión controversial, lluvia de ideas, juego de roles, conjeturas y posibilidades, 

preguntas clarificadoras, guía de interrogación o reflexión y acuerdo desacuerdo 

irrelevante (ADI). La hipótesis formulada fue la siguiente: Si aplicamos el programa 

“DPC”, entonces se desarrolla significativamente el pensamiento crítico en el área 

de Ciencias Sociales, de los estudiantes del segundo grado de la institución citada. La 

conclusión más importante fue: el Programa de Desarrollo del Pensamiento Crítico 

aplicado ha sido un instrumento eficiente y de influencia significativa para el desarrollo de 

dicho pensamiento. 

Con respecto al segundo objetivo específico, este planteó demostrar que la estrategia 

de reforzamiento pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico, 

en la dimensión síntesis, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. Luego de la 

investigación realizada, este objetivo específico se llegó a comprobar por medio de 

pruebas estadísticas, las cuales dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 0,024, el cual 

era menor a 0,05, que era el nivel de significancia, entonces se rechazó a hipótesis nula 

(H0) y se aceptó la hipótesis alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la 

aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influía significativamente en el 

nivel de pensamiento crítico, en la dimensión síntesis, en los estudiantes del II° de 

secundaria. 

Estos resultados coinciden con Figueria (2010), quien realizó una investigación 

titulada: Pensamiento crítico para el aprendizaje de las ciencias sociales en el nivel 

secundario del municipio de Barinas -  Venezuela. El propósito de esta investigación era 
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determinar la forma en que incide el pensamiento crítico en el aprendizaje de las ciencias 

sociales en el nivel secundaria. Su investigación era de nivel descriptivo correlacional, no 

experimental,  contaba con una muestra de 170 estudiantes del nivel secundario. Luego de 

aplicar las estrategias y la evaluación, los resultados revelaron que 60% de los estudiantes 

seleccionaban inadecuadamente la información, 40% organizaban la información 

correctamente, pero solo un 15% analizaba la información y concluía correctamente. Por 

lo tanto, llegó a la siguiente conclusión: las ciencias sociales al ser reportes históricos 

requieren de selección de la información y análisis para establecer un concepto en base a lo 

que se ha leído. 

Con respecto al tercer objetivo específico, este planteó demostrar que la estrategia de 

reforzamiento pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en 

la dimensión evaluación, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina. Luego de la 

investigación realizada, este objetivo específico se llegó a comprobar por medio de 

pruebas estadísticas, las cuales dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 0,000, el cual 

era menor a 0,05, que era el nivel de significancia, entonces se rechazó a hipótesis nula 

(H0) y se aceptó la hipótesis alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la 

aplicación de estrategia de reforzamiento pedagógico influía significativamente en el nivel 

de pensamiento crítico, en la dimensión evaluación, en los estudiantes del II° de 

secundaria. 

Estos resultados coincidían con la tesis doctoral de Dolores (2016) titulada: 

Estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes en 

las áreas de las ciencias sociales de la I.E.E. Luis Fabio Xammar Jurado del Distrito de 

Santa María, ubicado en Huara, quien presentó el análisis y evaluación de la relación entre 

las estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico. Su investigación 
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estaba circunscrita en el enfoque cuantitativo, era de tipo aplicada, de nivel descriptivo 

correlacional y de diseño no experimental de corte transversal. Los instrumentos que 

utilizó fueron: cuestionarios de estrategias metacognitivas de Jaramillo (2010) y el 

cuestionario de pensamiento crítico de Grados (2012) adaptados para efectos de su 

investigación. Se aplicó a una muestra de 234 estudiantes cuyas edades fluctuaban entre 12 

y 16 años, cuya información se analizó de acuerdo a los propósitos de la investigación. Los 

resultados obtenidos revelaron un valor del coeficiente Rho de Spearman = 0,643**, el 

cual indicó que existía una relación positiva y un nivel de correlación moderada fuerte 

entre las variables: estrategias metacognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico. Se 

concluyó que existía una relación significativa entre ambas variables. 
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Conclusiones 

1. Siendo el objetivo general, determinar si la estrategia de reforzamiento pedagógico 

influye significativamente en el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes del 

II° de secundaria de la Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones 

Gonzales de La Molina, entonces este objetivo general se llegó a demostrar por 

medio de pruebas estadísticas, las cuales dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 

0,000, el cual es menor a 0,05, que es el nivel de significancia, entonces se rechaza a 

hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1); por lo tanto, queda 

demostrado que la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico influye 

significativamente en el nivel de pensamiento crítico en los estudiantes del II° de 

secundaria. 

 

2. Siendo el objetivo específico N° 1, demostrar si la estrategia de reforzamiento 

pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la 

dimensión análisis, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa 

Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina, entonces este objetivo 

específico se llegó a comprobar por medio de pruebas estadísticas, las cuales dieron 

como resultado un p-valor (Sig.) de 0,004, el cual era menor a 0,05, que era el nivel de 

significancia, entonces se rechazó a hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis 

alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la aplicación de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el nivel de pensamiento 

crítico, en la dimensión análisis, en los estudiantes del II° de secundaria. 

 

3. Siendo el objetivo específico N° 2, demostrar si la estrategia de reforzamiento 

pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la 
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dimensión síntesis, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución Educativa 

Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina, entonces este objetivo 

específico se llegó a comprobar por medio de pruebas estadísticas, las cuales dieron 

como resultado un p-valor (Sig.) de 0,024, el cual era menor a 0,05, que era el nivel de 

significancia, entonces se rechazó la hipótesis nula (H0) y se aceptó la hipótesis 

alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la aplicación de la estrategia de 

reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el nivel de pensamiento 

crítico, en la dimensión síntesis, en los estudiantes del II° de secundaria. 

 

4. Siendo el objetivo específico N° 3, demostrar si la estrategia de reforzamiento 

pedagógico influía significativamente en el nivel de pensamiento crítico, en la 

dimensión evaluación, en los estudiantes del II° de secundaria de la Institución 

Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales de La Molina, entonces 

este objetivo específico se llegó a comprobar por medio de pruebas estadísticas, las 

cuales dieron como resultado un p-valor (Sig.) de 0,000, el cual era menor a 0,05, que 

era el nivel de significancia, entonces se rechazó a hipótesis nula (H0) y se aceptó la 

hipótesis alternativa (H1); por lo tanto, quedó demostrado que la aplicación de 

estrategia de reforzamiento pedagógico influyó significativamente en el nivel de 

pensamiento crítico, en la dimensión evaluación, en los estudiantes del II° de 

secundaria. 
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Recomendaciones 

1. Es importante que los futuros investigadores, a partir del presente trabajo, asuman 

mayor iniciativa e interés, para que realicen nuevas investigaciones relacionadas a 

buscar formar de elevar el nivel del pensamiento crítico de los estudiantes, de 

acuerdo al área y nivel en que se encuentran. 

 

2. Es trascendental que las autoridades responsables del sector educativo, desarrollen 

diversos encuentros de reflexión pedagógica, cursos y/o talleres de capacitación para 

que los docentes puedan elaborar estrategias significativas que faciliten el desarrollo 

del pensamiento crítico. 

 

3. Generalizar la aplicación de la estrategia de reforzamiento pedagógico en el área de 

Comunicación y también en otras áreas, en todas la I.E. de la FAP, ya que esta 

contribuirá a desarrollar las dimensiones del pensamiento crítico, investigadas en el 

presente trabajo. 

 

4. Revisar las estructuras y contenidos temáticos de los diferentes niveles, para 

establecer nuevas estrategias, que permitan potenciar procesos de aprendizaje 

significativo que refuerce el nivel de comprensión lectora y eleve el nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Efectos de la estrategia de reforzamiento pedagógico en el nivel de pensamiento crítico en estudiantes del segundo de secundaria de la 

Institución Educativa Capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, La Molina – año 2016 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Instrumentos Metodología 

Problema general:  
¿Cuál es el efecto de la 
Estrategia de Reforzamiento 
Pedagógico en el nivel de  
pensamiento crítico en 
estudiantes del II° grado de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP José Abelardo Quiñones 
Gonzales, del distrito de La 
Molina - año 2016? 
Problemas específicos: 
PE1 

¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de la Estrategia de 
Reforzamiento Pedagógico en 
el nivel del pensamiento crítico, 
en la dimensión análisis, en los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” en el año 2016? 
PE2 
¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de la Estrategia de 
Reforzamiento Pedagógico en 
el nivel del pensamiento crítico, 
en la dimensión síntesis, en los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” en el año 2016? 

Objetivo general 
Determinar que la Estrategia de 
Reforzamiento Pedagógico 
influye en el nivel de  
pensamiento crítico de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” en el año 2016. 
 
Objetivos específicos 
OE1 
Determinar que la aplicación de 
la Estrategia de Reforzamiento 
Pedagógico influye en el nivel 
de pensamiento crítico, en la 
dimensión análisis, de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”. 
OE2 
Determinar que la aplicación de 
la Estrategia de Reforzamiento 
Pedagógico influye en el nivel 
de pensamiento crítico, en la 
dimensión síntesis, de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”. 

Hipótesis general 
La Estrategia de Reforzamiento 
Pedagógico influye 
significativamente el nivel de 
pensamiento crítico de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” en el año 2016. 

 
Hipótesis específicas 
HE1 
La aplicación de la estrategia de 
reforzamiento pedagógico 
influye significativamente en el 
nivel de pensamiento crítico, en 
la dimensión análisis, de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”. 
HE2 
La aplicación de la estrategia de 
reforzamiento pedagógico 
influye significativamente en el 
nivel de pensamiento crítico, en 
la dimensión síntesis, de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”. 

Variable independiente: 
 (x)  

 
Estrategia de Reforzamiento 

Pedagógico 
 

Evaluación de 

diagnóstico (test) 

 
 
 

Fichas 

de 

trabajo 

(20) 

del MINEDU 

 

Evaluaciones 

(Entrada, Proceso,  

Salida) 

(3) 

del MINEDU 
 
 
 

Evaluación de salida 

(retest) 

 
 
 

 
Enfoque 

Cuantitativo 
 
 
 

Tipo de investigación 
Exploratoria y 

Aplicada 
 
 
 

Método 
Experimental   

 
 
 

Diseño de 
investigación 

Pre-experimental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones Indicadores 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y el 
contexto del 
texto, y lo 
evalúa. 
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PE3 
¿Cuál es el efecto de la 
aplicación de la Estrategia de 
Reforzamiento Pedagógico en 
el nivel del pensamiento crítico, 
en la dimensión evaluación, en 
los estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” en el año 2016? 

OE3 
Determinar que la aplicación de 
la Estrategia de Reforzamiento 
Pedagógico influye en el nivel 
de pensamiento crítico, en la 
dimensión evaluación, de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”. 

HE3 
La aplicación de la estrategia de 
reforzamiento pedagógico 
influye significativamente en el 
nivel de pensamiento crítico, en 
la dimensión evaluación, de los 
estudiantes del II° de 
secundaria de la I. E. Capitán 
FAP “José Abelardo Quiñones 
Gonzales”. 

Variable Dependiente: (y) 
 

Nivel de pensamiento crítico 

  

Dimensiones Indicadores 

Análisis 

Reconstruye la 
secuencia de un 
texto con 
estructura 
compleja y 
vocabulario 
variado. 

Síntesis 

Deduce el tema, 
los subtemas, la 
idea principal y 
las conclusiones, 
en textos de 
estructura 
compleja y con 
diversidad 
temática. 

Evaluación 

Explica la 
intención del 
autor en el uso de 
los recursos 
textuales a partir 
de su 
conocimiento y 
experiencia. 
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Apéndice B. Instrumento 
Prueba Diagnóstica del área  de  comunicación  

Segundo grado de secundaria 
 

Institución Educativa: 
 
Apellidos y Nombres: ----------------------------------------------------------------------- 
 
Estimado y estimada estudiante: ¡Bienvenido! 
 

Lee con atención cada texto, cada pregunta, y responde lo mejor que puedas. 

 

Tienes 45 minutos para desarrollar la prueba. 
 

TEXTO 1 

 

EL GORRIÓN Y EL CIELO1 

(Cuento turco) 

 
Sila y su abuela Tárik iban todos los domingos al mercado de 

especies de Estambul. Caminaban por todos los puestos 

descubriendo olores y sabores, y pasaban la mañana conversando 

con vecinos y tenderos. Todos querían a su abuela y se aceraban 

a ella para compartir sus quejas o en busca de un buen consejo. 

Un domingo cualquiera de invierno Sila y su abuela fueron a 

comprar Negrilla y semillas secas al puesto de siempre, y 

 al llegar a la puerta vieron al mercader sentado en una silla  

con cara de preocupación. -¿Qué le ocurre señor? ¿Por  

qué parece tan triste? -le preguntó Sila. 

 -¿Ves ese barrizal junto a la puerta? Llevo horas barriendo arena y agua y la entrada a 

mi tienda sigue estando sucia- protestó el mercader. 

– ¡Qué mala suerte!- dijo Sila. 

– No es mala suerte. Siempre que llueve sucede lo mismo, y si no se busca una solución 

pasará de nuevo. Los lamentos no evitarán que vuelva a inundarse su entrada- replicó la 

abuela Tárik. 

                                                 
1 Recuperado el 12 de diciembre de 2015, de 
http://cuentoalavista.com/2012/02/navegamos-rumbo-turquia-el-gorrion-y-el-cielo.html.  
Texto por Rebeca Amado. Ilustración de Raquel Blázquez. 
 

Figura 23. El gorrión y el cielo 

 

http://cuentoalavista.com/tag/arena
http://cuentoalavista.com/tag/suerte
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-¿Y qué quiere que haga? –Volvió a protestar el mercader- Aunque  yo arreglase mi 

entrada, si las tiendas vecinas no hacen lo mismo el agua no se canalizará bien y mi 

tienda se inundará igual. Yo solo no puedo evitar que se inunde el mercado… 

A lo que la abuela de Sila contestó: 

– ¿Conoce usted la historia del gorrión y el cielo? 

“Había una vez un pequeño gorrión que cuando escuchaba truenos y veía que se 

acercaba tormenta, se tumbaba en el suelo y levantaba sus patitas hacia el cielo.  

Durante una de esas terribles tormentas un zorro pasó por su lado y, al verlo en aquella 

posición tan extraña para un pájaro, le preguntó: 

-¿Por qué haces eso? 

-¡Para proteger a la tierra, que contiene muchos seres vivos! –  Contestó el gorrión - 

Si por desgracia el cielo se desplomara de repente, ¿te das cuenta de lo que ocurriría? 

Por eso levanto mis patas para sostenerlo. 

El zorro, sorprendido, volvió a preguntarle. 

-¿Crees que tus pequeñas patas pueden sostener el inmenso cielo? 

El gorrión contestó 

-Aquí abajo cada uno tiene su propio cielo.” 

El mercader, entre la risa y el enfado, dijo -Si sigo el consejo del gorrión debería 

entonces arreglar mi entrada esperando a que algún día los demás quieran ocuparse de 

su trozo de cielo ¿no?- 

La abuela de Sila no estaba dispuesta a rendirse ante el pesimismo del mercader, y le 

dio otra pista más. 

-Quizá su trozo de cielo vaya mucho más allá de su entrada, quizás sea todo el mercado 

de especias. Hable con sus compañeros, si tiene una idea para solucionar el problema 

del agua ¡póngala en marcha! 

¡Necesitamos menos zorros y más gorriones del cielo!- exclamó la abuela Tárik. 

 Sila escuchó con mucha atención las tres veces que su abuela contó la historia del 

gorrión esa mañana, y ahora se preguntaba ¿Qué trozo de cielo sería el suyo? ¿Sería 

capaz de sostenerlo ella sola? No podía esperar para averiguarlo.  
 
 

1. ¿Qué hacia el gorrión cuando escuchaba truenos y veía que se acercaba una 
tormenta? 

a. Picoteaba el barrizal y danzaba bajo la lluvia. 

b. Se ponía a conversar amenamente con el zorro. 

c. Se tumbaba en el suelo a disfrutar de la lluvia. 

d. Se tumbaba en el suelo y levantaba sus patitas hacia el cielo. 

http://cuentoalavista.com/tag/cielo
http://cuentoalavista.com/tag/zorro
http://cuentoalavista.com/tag/enfado
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2. En el texto, ¿qué significa “barrizal”? 
a. Suciedad 

b. Lodazal 

c. Tendal 

d. Barriada 

 

3. Coloca los números 1, 2, 3 y 4 para indicar el orden en que ocurrieron los 
hechos. 

 

 

 

    

 

 

 2   

 

4. ¿De qué trata principalmente este texto? 
a. De la historia de un gorrión, 

b. De los consejos de Tárik, abuela de Sila. 

c. Del trabajo solidario y  en equipo. 

d. Del enojo del mercader. 

 

5. Lee el siguiente fragmento del texto: 

 

 

 

 

            

           

 ¿Por qué el autor ha incluido  entre guiones  la expresión, -contestó el gorrión-?  

a. Para resaltar una idea. 

b. Para indicar que personaje habla. 

           c. Para dar un ejemplo. 

           d. Para dar una explicación. 

  

Tárik cuenta 
la historia 
del gorrión al 
mercader, 

En el puesto 
de siempre 
encuentran 
al mercader 

   

 

La abuela de 
Sila le da 
otra pista al 
mercader. 

Todos los 
domingos 
Sila y su 
abuela iban 

  
    

Durante una de esas terribles tormentas un zorro pasó por su lado y, al 

verlo en aquella posición tan extraña para un pájaro, le preguntó: 

-¿Por qué haces eso? 

-¡Para proteger a la tierra, que contiene muchos seres vivos! - Contestó 

el gorrión - 

http://cuentoalavista.com/tag/zorro
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Texto 2  

 
Figura 24. Infografía sobre “Navega y con seguridad”. 
Recuperado de https://www.imageneseducativas.com/navega-y-aprende-con-seguridad/ 

 
6. ¿Por qué en el texto se afirma que  los correos de desconocido no los  debes 

abrir? 
a. Porque son peligrosos. 

b. Porque pueden ser virus. 

c. Porque  son costos. 

d. Porque no son importantes. 
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7. ¿Cuál es el propósito de esta infografía? 
a. Promover el uso de las Redes y del Internet. 

b. Dar orientaciones sobre las Redes. 

c. Explicar la importancia de las computadoras. 

d. Instruir sobre el uso correcto del Internet. 

 

8. En la recomendación… No digas en la Red tus datos personales. El término 

“Red “ significa : 

a. Malla de hilos y redes informáticos anexados. 

b. Tejido de mallas entrelazadas y conectadas. 

c. Conjunto de computadoras conectadas entre sí.  

d. Conjunto de objetos ordenados y conectados. 

 

9. ¿Qué tipo de texto es? 

a. Un aviso. 

b. Un afiche. 

c. Una infografía. 

d. Una lámina. 

 

10. Carlos piensa que navegar en Internet puede ser peligroso para su seguridad 
personal. Escribe dos ideas del texto que sustenten su opinión. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Texto 3 

EL TIGRE DIENTE DE SABLE2 

Aunque algunos científicos y antropólogos 

argumentan que el tigre Diente de Sable 

solamente fue un mito, otros aseguran que 

este felino vivió en la época Cenozoica antes 

de Cristo.  

 

Pero en algo coinciden, en las características 

de este felino salvaje y mitológico que  con 

sus largos y afilados caninos que salían de sus 

 mandíbulas  cazaban a sus presas,  en las que  

se encontraban bisontes, alces, ciervos, camellos  

americanos, perezosos gigantes, crías de mamuts  

y mastodontes.  

 

Logró desarrollar su sentido del olfato y vista con los cuales podía llegar a rastrear 

animales para luego cazarlos, su  habilidad para nadar y conseguir su alimento lo hacía 

particular. Contaba con un pelaje espeso el cual le ayudaba a protegerse del frío de esa era. 

Información sobre este tigre añaden que tenía un tamaño aproximado de 1 a 3 metros de 

largo y un peso de 200 a 280 kilogramos. 

Se vio obligado a iniciar una migración a causa de las condiciones precarias que existían 

en la tierra debido al calentamiento global, lo cual provocó que muchas especies se 

extinguieran por completo. 

Este felino habitó en las regiones de lo que hoy se conoce como Sudamérica, África y 

Europa; actualmente este majestuoso tigre esta extinto pero varios antropólogos han 

encontrado restos óseos similares al esqueleto de los tigres siberianos con la diferencia de 

los largos caninos que salían de su mandíbula. 

 

                                                 
 

 

Figura 25. El tigre diente de sable. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bisonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Alces_alces
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perezoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mamut
https://es.wikipedia.org/wiki/Mastodonte
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Según la historia el tigre Dientes de Sable  al igual que los otros tigres que se conocen, era 

carnívoro, durante el día cazaba en grupo a otros animales e incluso grandes mamuts, 

mientras que por la noche cazaba para sí mismo. Pero la desaparición de las presas que 

cazaba en esta era provocó un cambio en su alimentación,  tuvo que comer hierbas y 

solamente cuando se daba la oportunidad de cazar, comía carne de otros animales que 

morían por las altas temperaturas climáticas. 

 

Vivía en manadas no mayores de diez miembros en donde se disputaba quien era el que los 

dirigía, y al momento del apareamiento se llevaban a cabo luchas en donde muchos de 

ellos morían. La hembra era atraída por el macho que mostrara más fuerza y  tenía la 

capacidad de gestar a una cría, […] raras veces daba a luz dos lo cual hizo que poco a poco 

se fueran extinguiendo. 

 

Hasta el día de hoy solo existen datos históricos y antropológicos de que  hace millones de 

años existió este magnífico felino de afilados dientes capaces de rasgar la carne de sus 

presas y que se  extinguió a raíz de los cambios climáticos que tuvieron lugar a finales 

del Pleistoceno y la modificación de los ecosistemas que ocasionaron estos cambios, pero 

es posible que la llegada de los humanos también contribuyera a su extinción.  

 

2 Recuperado  y adaptado el 15 de diciembre de http://www.quecome.com/que-come-el-
tigre-dientes-de-sable/ 
 

11. Según el texto se puede deducir que el tigre Diente de Sable: 
a. Vivió en manadas mayores de diez miembros. 

b. Habitó en las regiones de África y Europa. 

c. Vivió en la época Cenozoica antes de Cristo. 

d. Fue un animal fornido y corpulento. 

 
12. La finalidad del texto es : 

a. Referir la historia del tigre Diente de Sable. 

b. Explicar las causas de la extinción del tigre Diente de Sable.  

c. Exponer las características del tigre Diente de Sable. 

d. Describir  las cualidades del tigre Diente de Sable. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleistoceno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Extinci%C3%B3n
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13. Por el  propósito comunicativo, el texto leído es:  
a. Expositivo 

b. Argumentativo 

c. Enunciativo 

d. Descriptivo 

 

14. ¿Cuál es la idea principal del último párrafo? 
a. Solo existen datos históricos y antropológicos de que  hace millones de años 

existió este magnífico felino. 

b.  Se extinguió a raíz de los cambios climáticos, modificación de los 

ecosistemas y la llegada de los seres humanos. 

c. Hace millones de años existió este magnífico felino de afilados dientes 

capaces de rasgar la carne de sus presas. 

d. La desaparición de las presas que cazaba en esta era provocó un cambio 

en su alimentación. 

 

15. Lee la siguiente parte del texto: 
 

           ¿Para qué  el autor ha incluido el corchete y los puntos suspensivos? 

 

 

 

        

 

 

       

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

Vivía en manadas no mayores de diez miembros en donde se 
disputaba quien era el que los dirigía, y al momento del 
apareamiento se llevaban a cabo luchas en donde muchos  morían. 
La hembra era atraída por el macho que mostrara más fuerza y tenía 
la capacidad de gestar a una cría, […] 
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Texto 43 
Figura 26. Infografía de “Marinera nuestra”. 
3 Recuperado el 19 de diciembre del 2015 de: 
http://elcomercio.pe/visor/1873386/1298113-marinera-infografia-conocer-nuestra-
emblemática-danza-noticia 
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16. Según el texto ¿Qué se debe tomar en cuenta para la  elaboración de la 
falda? 
a. Utilizar cintas de seda para darle brillo y movimiento. 

b. Adornarla con filigranas de oro largas y escalonadas. 

c. Usar algodón y encaje que resalten y se pueda lucir. 

d. Usar de 6 a 8 metros de tela que sea raso o brocado. 

 

17. Indica la secuencia correcta de los pasos de baile de la Marinera, según el texto. 
             a.  Rodeo y escobillado, careos, giro y zapateo. 

             b.  Saludo, giro, zapateo, escobillado y rodeo. 

             c. Zapateo, careo, retorno, coqueteo, rodeo y escobillado. 

             d. Escobillado, pausa, primera final, rodeo y escobillado. 

 

18. En la descripción de la vestimenta  se señala que los lazos  que llevan las 
mujeres en la cintura, sosteniendo la falda, pueden tener diferentes colores. 
¿Cuál es el propósito de esta indicación? 
a. Mostrar las etapas de la vida de la mujer. 

b. Evidenciar el estado civil  de las bailarinas. 

c. Resaltar  la condición cultural de la mujer. 

d. Exponer la condición social de las bailarinas. 

 

19. En la infografía se presenta 
imágenes como esta: 

 
 
 
 
 
 

Figura 27. Imagen de tipos de escobillados. 

¿Por qué se les ha incluido  en el texto? 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  



153 

20. Completa los cuadros con información que te brinda el texto. 
 

MUJER  VARÓN 

Vestuario  Vestuario Sobrio 

Danza Coquetea y seduce  Danza  

 

a. Amplio y elegante – Zapatea y gira con elegancia 

b. Luce diseños especiales – Huye y regresa 

c. Elegante y vistoso – Galantea e incita 

d. Bordado con encajes – Se rinde ante de la dama 
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Apéndice C. Matriz de evaluación diagnóstica de comunicación 

 
Figura 28. Portada de matriz de evaluación diagnóstica de Comunicación.  
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Tabla 25.  
Matriz del texto 1 - “El gorrión y el cielo” 
 

Competencias Capacidades Indicadores Ítems Alternativa 
correcta 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Localiza información relevante  en diversos 
tipos de textos  de  estructura compleja y 
vocabulario variado. 

1 d 

Reconstruye la secuencia de un texto con 
estructura compleja y vocabulario variado. 

3 3, 2, 4, 1 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos 

Deduce el significado de palabras, expresiones 
y frases  con sentido figurado y doble sentido a 
partir de información explícita. 

2 b 

Deduce el tema, los subtemas, la idea principal 
y las conclusiones, en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

4 c 

Reflexiona sobre 
la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos escritos 

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos  textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 5 b 

Total 5  

 

Tabla 26.  
Matriz del texto 2 - “Navega y aprende con seguridad” 
 

Competencias Capacidades Indicadores Ítems Alternativa 
correcta 

 

Comprende 
textos escritos 

 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Localiza información relevante  en diversos 
tipos de textos  de  estructura compleja y 
vocabulario variado. 

6 b 

Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de diversos tipos de texto. 

9 c 

Infiere el 
significado de los 
textos escritos 

Deduce el propósito de un texto de 
estructura compleja. 

7 d 

Deduce el significado de palabras, 
expresiones y frases  con sentido figurado y 
doble sentido a partir de información 
explícita. 

8 c 

Reflexiona sobre 
la forma,  
contenido y 
contexto de los 
textos escritos  

Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y 
la postura del autor de textos con estructura 
compleja. 10 Consultar 

rúbrica 1 

Total 5 5 
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Tabla 27.  
Matriz del texto 3 - “El tigre diente de sable” 
 

Competencias Capacidades Indicadores Ítems Alternativa 
correcta 

Comprende 
textos escritos 

Recupera 
información de 
diversos textos 
escritos 

Reconoce la silueta o estructura externa y las 
características de un texto expositivo. 

13 a 

Infiere el 
significado de 
los textos 
escritos 

 

Deduce las características y cualidades de las 
personas, los personajes, los animales, los 
objetos y los lugares en diversos tipos de textos 
con estructura compleja. 

11 d 

Deduce el propósito de un texto de estructura 
compleja. 

12 c 

Deduce el tema, los subtemas, la idea principal 
y las conclusiones, en textos de estructura 
compleja y con diversidad temática. 

14 b 

Reflexiona 
sobre la forma,  
contenido y 
contexto de los 
textos escritos  

Explica la intención del autor en el uso de los 
recursos  textuales a partir de su conocimiento 
y experiencia. 15 Consultar 

rúbrica 2 

Total 5 5 
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Tabla 28.  
Matriz del texto 4 - “Marinera nuestra” 
 

Competencias Capacidades Indicadores Ítems 
Alternativa 

correcta 

Comprende 

textos escritos 

Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos 

Localiza información relevante en diversos 

tipos de textos de estructura compleja 

(temático y lingüístico) en su estructura y con 

vocabulario variado. 

16 a 

Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja  (temática y lingüística) y 

vocabulario variado. 

17 d 

Localiza información relevante en diversos 

tipos de textos de estructura compleja 

(temático y lingüístico) en su estructura y con 

vocabulario variado. 

20 c 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos 

Deduce el propósito de un texto de estructura 

simple. 

18 b 

Reflexiona sobre 

la forma, 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos 

Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales, a partir de su conocimiento 

y experiencia. 

19 Consultar 

Rúbrica 3 

Total 5  
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Apéndice D. Manual de corrección de la evaluación diagnóstica de comunicación 

 
Figura 29.  Portada del manual de corrección de la evaluación diagnóstica de 
comunicación.   
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Tabla 29.  
Manual de corrección del texto 1 - El gorrión y el cielo 
 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

El gorrión y el cielo 

El gorrión y el 

cielo 

Tipo textual Narrativo 

Género textual Cuento 

Formato textual Continuo 

Ítem 1 Capacidad  Recupera información de diversos textos 

escritos. 

Indicador Localiza información en un texto narrativo 

con estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Desempeño 

específico 

Localiza información explícita  que se 

encuentra en el texto de manera clara para 

lo cual debe revisar y buscar. 

Respuesta d. Se tumbaba en el suelo y levantaba sus 

patitas hacia el cielo 

Ítem 2 Capacidad  Infiere el significado de los  textos escritos. 

Indicador Deduce el significado de palabras con sentido 

figurado, a partir de información explícita. 

Desempeño 

específico 

Interpreta el significado de palabras por el 

contexto, cuando este le ofrece indicios. 

Respuesta b. Lodazal 

Ítem 3 Capacidad  Recupera información de diversos textos 

escritos 

Indicador Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja  y vocabulario variado. 

Desempeño 

específico 

Reconstruye la secuencia de una narración 

lineal. 

Respuesta 3,2,4,1 
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Ítem 4 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos. 

Indicador Deduce el tema, los subtemas, la idea 

principal y las conclusiones, en textos de 

estructura compleja y con diversidad 

temática. 

Desempeño 

específico 

Deduce el tema central del texto. 

Respuesta c. Del trabajo solidario y en equipo. 

Ítem 5 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto. 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos  textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia. 

Desempeño 

específico 

Explica la intención de usar recursos 

ortográficos. ( guiones) 

Respuesta a.Para indicar que personaje habla. 
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Tabla 30.  
Manual de corrección del texto 2 - Navega y aprende con seguridad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Navega y aprende con seguridad 

Navega y 

aprende con 

seguridad 

 

Tipo 

textual 

Tipo textual 

Género 

textual 

Género textual 

Formato 

textual 

Formato textual 

Ítem 6 Capacidad  Recupera información del texto. 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de 

textos de estructura compleja y vocabulario variado. 

Desempeñ

o específico 

Localiza información explícita  que se encuentra en el 

texto de manera clara para lo cual debe revisar y 

buscar. 

Respuesta b. Porque pueden ser virus. 

Ítem 7 Capacidad  Infiere el significado del texto. 

Indicador Deduce el propósito de un texto de estructura 

compleja. 

Desempeñ

o específico 

Deduce el propósito, cuando este propósito está 

sugerido y se dan indicios a lo largo del texto. 

Respuesta d. Instruir sobre el uso correcto del Internet. 

Ítem 8 Capacidad  Infiere el significado del texto 

Indicador Deduce el significado de palabras, expresiones y frases 

con sentido figurado y doble sentido, a partir de 

información explicita. 

Desempeñ

o específico 

Deduce el significado de palabras por el contexto, 

cuando este le ofrece indicios. 

Respuesta c. Conjunto de computadoras conectadas entre sí.  
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Ítem 9 Capacidad  Recupera información del texto. 

Indicador Reconoce la silueta o estructura externa y las 

características de diversos tipos de textos. 

Desempeño 

específico 

 Identifica las características  de una infografía. 

Respuesta c. Una infografía. 

Ítem 10 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 

Indicador Opina sobre el tema, las ideas, el propósito y la postura del 

autor de textos con estructura compleja.  

Desempeño 

específico 

Utiliza ideas del texto para sustentar la opinión de 

terceros. 

Respuesta Respuesta adecuada: La respuesta del estudiante apela a 

las recomendaciones que  el texto da. 

-No dar datos personales en la Red. 

-Las contraseñas deben ser secretas. 

-No abrir correos de desconocidos. 

Respuesta inadecuada: Respuesta ambigua, insuficiente o 

incompleta. 

-El internet es necesario para comunicarse. 

-En la Red siempre hay peligro. 
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10. Carlos piensa que navegar en Internet puede ser peligroso para su seguridad personal. 
Escribe  dos  ideas que sustenten  su opinión. 

Tabla 31.  
Rúbrica para evaluar el ítem 10 
 

 
 
  

Aspectos por 
evaluar Inicio En proceso Satisfactorio 

 2 3 4 
Sustento de la 
opinión 
presentada 

No se comprueba 
sustento en la opinión 
presentada; se incluye 
únicamente opinión 
personal. 

La opinión es 
presentada a través 
de una  idea sin 
sustento. 

La opinión es 
presentada a través 
de dos  ideas y se 
sustentan 
expresamente en el 
tema desarrollado en 
el texto. 

Relación de 
ideas 

Deduce 
inconsistentemente y  
presenta razones no 
válidas en una idea que 
sustenta la opinión de 
Carlos.  

Deduce y explica  
vagamente  con 
razones poco válidas 
una idea que sustenta 
la opinión de Carlos. 

Deduce y explica  
contundentemente y 
con razones válidas  
dos ideas que 
sustentan la opinión 
de Carlos. 

Cohesión y 
coherencia 

La idea presentada es 
difícil de entender 
porque carece de orden 
lógico. 

La idea es presentada 
de forma ordenada. 

  

La idea es presentada 
con orden y 
coherencia. 

Gramática y 
ortografía 

Hay muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos que 
afectan seriamente la 
comprensión de la 
opinión de Carlos. 

La mayoría de las 
palabras están 
escritas 
correctamente y hay 
un uso de las 
estructuras 
gramaticales con 
pocos errores  que 
hace comprensible la 
idea que sustenta la 
opinión de Carlos. 

Todas las palabras 
están escritas 
correctamente y hay 
uso adecuado de 
estructuras 
gramaticales que 
hacen comprensible 
las dos ideas que 
sustentan la opinión 
de Carlos. 
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Tabla 32.  
Manual de corrección del texto 3 - El tigre diente de sable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El tigre diente de sable 

Danza 

KAMATE 

Tipo textual Expositivo    

 Género textual Artículo de divulgación 

 Formato textual Continuo  

Ítem 11 Capacidad  Infiere el significado del texto. 

Indicador Deduce las características y cualidades de las 

personas, los personajes, los animales, los 

objetos y los lugares, en diversos tipos de 

textos con estructura compleja. 

Desempeño específico Deduce las características de un animal 

apelando a indicios que aporta el texto. 

Respuesta d. Fue un animal fornido y corpulento. 

Ítem 12 Capacidad  Infiere el significado del texto. 

Indicador Deduce el propósito de un texto de 

estructura compleja. 

Desempeño específico Deduce el propósito, cuando este propósito 

está sugerido y se dan indicios a lo largo del 

texto. 

Respuesta c.  Exponer las características del tigre 
Diente de Sable. 

Ítem 13 Capacidad  Recupera información del texto. 

Indicador Reconoce  la silueta o estructura externa y 

las características de diversos tipos de textos. 

Desempeño específico Identifica las características de un texto 

expositivo. 

Respuesta a. Expositivo 
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Ítem 14 Capacidad  Infiere el significado del texto. 

Indicador Deduce el tema, los subtemas, la idea 

principal y las conclusiones, en textos de 

estructura compleja y con diversidad 

temática. 

Desempeño específico Identifica la idea principal de un párrafo  de 

un  texto expositivo 

Respuesta b. Se extinguió a raíz de los cambios 

climáticos, modificación de los ecosistemas 

y la llegada de los seres humanos. 

Ítem 15 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto. 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos  textuales a partir de su 

conocimiento y experiencia.  

Desempeño específico Explica la intención de usar  corchetes y los 

puntos suspensivos. 

Respuesta Respuesta adecuada: La respuesta del 

estudiante se refiere a reglas de uso. 

-Hay información que se está obviando. 

-El texto continúa, hay más información. 

Respuesta inadecuada: Respuestas que se 

refieren a otras intenciones, respuestas 

ambiguas, insuficientes o incompletas. 

-Porque  está recalcando información. 

-Porque es una  parte importante. 
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15. Lee la siguiente parte del texto: 

“Vivían en manadas no mayores de diez miembros en donde se disputaba 

quien era el que los dirigía, y al momento del apareamiento se llevaban a 

cabo luchas en donde muchos  morían. La hembra era atraída por el 
macho que mostrara más fuerza y rudeza. Y solo tenía la capacidad de 

gestar a una cría, […]” 

           ¿Por qué  el autor ha incluido los corchetes y los puntos suspensivos? 

 

Tabla 33.  
Rúbrica para evaluar el ítem 15 

 

Aspectos por 
evaluar Inicio En proceso Satisfactorio 

 2 3 4 
Explicación del 
uso de recursos 
textuales 

No está clara la idea 
que explica el uso del 
corchete y los puntos 
suspensivos en el 
texto. 

Información suficiente 
que explica el uso  del 
corchete y los puntos 
suspensivos en el 
texto. 

Las ideas están 
claramente 
desarrolladas y 
explican correctamente  
el uso  del corchete y 
los puntos suspensivos 
en el texto. 

Relación de ideas Fundamenta 
inconsistentemente y 
presenta razones no 
válidas a la intención 
que tuvo el autor al 
usar  corchete y los 
puntos suspensivos 
en el texto. 

Fundamenta 
vagamente y con 
razones poco válidas la 
intención que tuvo el 
autor al  usar  corchete 
y los puntos 
suspensivos en el 
texto. 

Fundamenta 
contundentemente y 
con razones válidas la 
intención que tuvo el 
autor al  usar  corchete 
y los puntos 
suspensivos en el 
texto. 

Cohesión y 
coherencia 

Errores graves de 
redacción e 
incoherencia. 
Desorden en 
conjunto. 

Fallas menores de 
redacción y 
coherencia. Orden 
mejorable. 

Excelente redacción, 
cohesión y coherencia 
del texto. La fluidez y 
orden en el texto lo 
hacen muy legible. 

Gramática y 
ortografía 

Hay muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos lo que 
dificulta su 
comprensión. 

Se observa cuidado en 
la gramática y 
ortografía, sin 
embargo existen 
algunas incoherencias,  
y  mínimos errores 
ortográficos. 

Presenta un buen nivel 
de corrección en la 
ortografía y gramática. 
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Tabla 34.  
Manual de corrección del  texto  4 - Marinera nuestra 

 

 

 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marinera nuestra  

Marinera 
nuestra 

Tipo textual Descriptivo 

 Género textual Infografía 

 Formato textual Discontinuo  

Ítem 16 Capacidad  Recupera información del texto. 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de 

textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Desempeño 

específico 

Localiza información explícita  que se encuentra en 

el texto de manera clara para lo cual debe revisar y 

buscar. 

Respuesta a. Utilizar cintas de seda para darle brillo y 
movimiento. 

Ítem 17 Capacidad  Recupera información del texto. 

Indicador Reconstruye la secuencia de un texto con 

estructura compleja y vocabulario variado. 

Desempeño 

específico 

Reconstruye la secuencia de  información 

relevante. 

Respuesta d. Escobillado, pausa, primera final, rodeo y 

escobillado. 

Ítem 18 Capacidad  Infiere el significado del texto. 

Indicador Deduce el significado de las palabras, expresiones y 

frases con sentido figurado y doble sentido, a 

partir de información explícita. 

Desempeño 

específico 

Deduce el significado de información importante, a 

partir de indicios que le ofrece el texto. 

Respuesta b. Evidenciar el estado civil  de las bailarinas. 
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Ítem 19 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 

del texto. 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de los 

recursos textuales a partir de su conocimiento y 

experiencia. 

Desempeño 

específico 

Explica la intención del autor en el uso de 

imágenes en una infografía. 

Respuesta Respuesta adecuada: La respuesta del estudiante 

se refiere a las razones para usar imágenes en las 

infografías. 

- Para  facilitar la comprensión de la información. 

- Para  hacer más sencilla la trasmisión  de  

información. 

Respuesta inadecuada: Respuestas que se refieren 

a  razones  ambiguas o incompletas. 

- Las imágenes son una forma visual de informar. 

- Son necesarias para la información. 

Ítem 20 Capacidad  Recupera información del texto. 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de 

textos de estructura compleja y vocabulario 

variado. 

Desempeño 

específico 

Localiza información explícita  que se encuentra en 

el texto de manera clara para lo cual debe revisar y 

buscar. 

Respuesta c. Elegante y vistoso – Galantea e incita 
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19. En la infografía se presenta imágenes como esta: 

      ¿Por qué se  han incluido en el texto? 

 

Tabla 35.  
Rúbrica para evaluar el ítem 19 

    

 

 

  

Aspectos por 
evaluar Inicio En proceso Satisfactorio 

 2 3 4 
Explicación del 
uso de las 
imágenes. 

No está clara la idea 
que explica el uso de 
las imágenes  en el 
texto. 

Información suficiente 
que explica el uso   de 
las imágenes  en el 
texto. 

Las ideas están 
claramente 
desarrolladas y 
explican correctamente  
el uso   de las imágenes  
en el texto.  

Relación de ideas Fundamenta 
inconsistentemente y 
presenta razones no 
válidas a la intención 
que tuvo el autor al 
usar las imágenes  en 
el texto. 

Fundamenta 
vagamente y con 
razones poco válidas la 
intención que tuvo el 
autor al  usar   las 
imágenes  en el texto. 

Fundamenta 
contundentemente y 
con razones válidas la 
intención que tuvo el 
autor al  usar   las 
imágenes  en el texto. 

Cohesión y 
coherencia 

Errores graves de 
redacción e 
incoherencia. 
Desorden en 
conjunto. 

Fallas menores de 
redacción y 
coherencia. Orden 
mejorable. 

Excelente redacción, 
cohesión y coherencia 
del texto. La fluidez y el 
orden en el texto lo 
hacen muy legible. 

Gramática y 
ortografía 

Hay muchos errores 
gramaticales y 
ortográficos lo que 
dificulta su 
comprensión. 

Se observa cuidado en 
la gramática y 
ortografía, sin 
embargo existen 
algunas incoherencias,  
y  mínimos errores 
ortográficos. 

Presenta un buen nivel 
de corrección en la 
ortografía y gramática. 
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Apéndice E. Cronograma de la estrategia de reforzamiento pedagógico 
 

Tabla 36.  
Cronograma de actividades de la E. R. P. de Comunicación 

Estrategias F M A M J J A S O N D 

Elaboración del proyecto X           

Organización de los 
recursos X           

Implementación y 
ejecución del proyecto  X          

Prueba de entrada  X          
Ficha 1: 
Texto argumentativo  X          
Ficha 2: 
Texto narrativo  X          
Ficha 3: 
Texto expositivo   X         
Ficha 4: 
Texto argumentativo   X         
Ficha 5: 
Texto narrativo   X         
Ficha 6: 
Texto argumentativo   X         
Ficha 7: 
Texto expositivo    X        
Evaluación de proceso    X        
Ficha 8: 
Texto argumentativo    X        
Ficha 9: 
Texto expositivo     X       
Ficha 10: 
Texto instructivo     X       
Ficha 11: 
Texto narrativo     X       
Ficha 12: 
Texto argumentativo     X       
Ficha 13: 
Texto descriptivo     X       
Ficha 14: 
Texto descriptivo       X      
Ficha 15: 
Texto expositivo      X      
Ficha 16: 
Texto expositivo      X      
Evaluación de salida       X     
Ficha 17: 
Texto instructivo       X     
Ficha 18: 
Texto expositivo       X     
Ficha 19: 
Texto argumentativo        X    
Ficha 20: 
Texto informativo        X    

Procesamiento de datos         X X  
Elaboración del informe de 
investigación           X 
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Apéndice F. Sesiones de la estrategia de reforzamiento pedagógico del área de 
comunicación 
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Apéndice G. Juicio de expertos 
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