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Resumen 

 

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar una estrategia 

educativa de Aprendizaje Basado en Problemas para la potenciación del 

Pensamiento crítico en estudiantes del nivel primario de una institución educativa 

primaria de la ciudad del Cusco. Es una investigación cualitativa de tipo aplicada 

centrada en el diagnóstico y de diseño fenomenológico ya que permite entender la 

situación por la que atraviesan los estudiantes del tercer grado de una institución 

educativa del Cusco, respecto al pensamiento crítico. La investigación tiene un 

alcance transformativo, puesto que plantea una propuesta de mejora: Estrategia 

educativa del Aprendizaje Basado en Problemas para potenciar el Pensamiento 

Crítico. A partir de los resultados obtenidos se puede detallar que los estudiantes 

presentan dificultades al responder, resolver y proponer alternativas de solución, 

en las dimensiones relacionadas al pensamiento crítico como son: la comprensión, 

el razonamiento, la argumentación, la resolución de problemas y la toma de 

decisiones. Las conclusiones a las que arriba las investigaciones demuestran que 

la aplicación de la estrategia educativa del aprendizaje basado en problemas 

potencia el pensamiento crítico a partir del desarrollo de habilidades del 

pensamiento humano, siendo estos componentes importantes en el desempeño de 

los estudiantes, en distintos espacios en los que se desenvuelve. 

Palabras clave: Aprendizaje basado en problemas, pensamiento crítico, 

estrategia. 
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Abstract 

 

 

The general objective of this research is to design an educational strategy of 

Problem-Based Learning for the enhancement of Critical Thinking in primary 

level students of a primary educational institution in the city of Cusco. It is a 

qualitative research of an applied type focused on diagnosis and 

phenomenological design since it allows us to understand the situation that third 

grade students of an educational institution in Cusco are going through, with 

respect to critical thinking. The research has a transformative scope, since it 

proposes a proposal for improvement. Problem-Based Learning educational 

strategy to enhance Critical Thinking. From the results obtained, it can be 

detailed that the students present difficulties in responding, solving and 

proposing alternative solutions, in the dimensions related to critical thinking such 

as: understanding, reasoning, argumentation, problem solving and decision-

making. of decisions. The conclusions reached by the investigations show that 

the application of the educational strategy of problem-based learning enhances 

critical thinking from the development of human thinking skills, these being 

important components in the performance of students in their different spaces in 

those that unfold. 

 

Keywords: Problem-based learning, critical thinking, strategy.



1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la educación en el mundo ha ido cambiando, ahora se puede 

acceder a todo tipo de información, así como interactuar con personas de 

diversos lugares en tiempo real, aun así, se presentan bajos niveles de 

razonamiento y pensamiento crítico en los estudiantes. Este problema ha ido 

estableciéndose en varios países del mundo, debido a que las personas no son 

capaces de enfrentar demandas actuales ni situaciones de su vida diaria, suceso 

que viene estableciéndose como parte de su cotidiano vivir (Espejo, 2021). 

Un indicador importante que ha incidido en estos cambios es el desarrollo de la 

tecnología y comunicación, ya que tienen impacto en las formas de comunicación 

e interrelación, incluso en la forma en cómo se aprende actualmente (Garrison y 

Anderson, 2005). A pesar de estos evidentes cambios en las formas de 

educación, se ha ido manteniendo el modelo clásico de enseñanza, que no 

responde a la celeridad con la que se comparte ahora la información de los 

nuevos descubrimientos, que involucran a una nueva conceptualización del 

saber, donde el conocimiento sea compartido, coproducido y dinámico (Canese, 

2020). 

Es así que el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, dio 

a conocer los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo – 2019, 

que fueron aplicados en 19 países de América Latina y el Caribe, donde se 

analizó información de sus currículos con respecto a la interrogante: ¿ Qué se 

espera que aprendan los estudiantes de América y el Caribe?, este análisis 

estuvo centrado en los contenidos curriculares de éstos, donde se evidenció 

escasa presencia de las habilidades de Reflexión, Lógica  y Evaluación en sus 

propuestas, estas reportaron un 63%, 58% y 53% respectivamente  (Unesco, 

2017).  

Por lo que se propone responder adecuadamente a las necesidades y desafíos 

como ciudadanos del siglo XXI, garantizando una educación inclusiva, igualitaria 

y de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizaje para todos los 

estudiantes, tal como lo propone la Agenda 2030, en su objetivo 4 de desarrollo 

sostenible (ONU, 2017). 
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Según los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los 

Alumnos (PISA) realizada a todos los países latinoamericanos, nos indica que 

nueve paises quedaron por debajo del promedio global, siendo este de 487 

puntos de 600 posibles en las tres áreas calificadas, además la mitad de los 

estudiantes que fueron evaluados quedaron en los niveles más bajos de 

rendimiento, pues sin las competencias básicas, niños y jóvenes quedarán al 

margen de la economía global, a causa de un sistema educativo que se ha 

quedado estancado en América Latina (OCDE, 2019). Este mismo informe, 

indica que el Perú no es ajeno a estos resultados preocupantes que brinda la 

prueba PISA, ya que ocupa el puesto 64 de un total de 77 países que fueron 

evaluados. Esta prueba valora las competencias de compresión lectora, 

matemática y ciencias, donde se prioriza la reflexión y el desarrollo del 

pensamiento crítico, donde el Perú obtuvo promedios de 401, 400 y 404, 

respectivamente quedando por debajo del promedio global establecido.  

 

Según el INEI (2020), en el informe técnico “Condiciones de vida en el Perú” 

refiere que en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control 

de COVID-19, el Ministerio de Educación dispuso implementar la prestación del 

servicio educativo a distancia en las instituciones educativas públicas y privadas 

de educación básica (inicial, primaria y secundaria). En ese sentido el reporte 

indica que entre un 80% y 85% de estudiantes reciben clases virtuales, donde 

se promueve la adquisición del conocimiento, dejando de lado la reflexión y el 

pensamiento crítico, a causa de las pocas estrategias y/o métodos para poder 

desarrollar este tipo de pensamiento en los estudiantes. 

Así mismo el Minedu (2019), en su reporte nacional de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) y la Evaluación Muestral (EM), que evaluó a estudiantes del 

2°grado de secundaria, así como a los grados de 2° y 4° en primaria, siendo 

evaluados en las áreas de Comunicación (dos competencias), Matemática (4  

competencias) y Ciencia y Tecnología (dos competencias), donde se obtuvo 

resultados preocupantes en el nivel primario, ya que entre los niveles de logro 

con los que se mide esta evaluación, se detalla que un 37,6% de los estudiantes 

de 2° se encuentran en el nivel satisfactorio de la competencia  lee textos 

escritos, los resultados en el área de matemática son también desalentadores, 
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ya que un 17% de los estudiantes de este grado logra un nivel satisfactorio. Los 

resultados del 4° grado de primaria son igualmente preocupantes, puesto que un 

34% y 34,5% de los estudiantes logran un nivel satisfactorio en las competencias 

de las áreas de comunicación y matemática respectivamente. Estas 

evaluaciones permiten al estudiante enfrentarse a situaciones problemáticas y 

cotidianas donde se solicita reflexionar de manera crítica al elegir las alternativas. 

 

En la región del Cusco, según el reporte de la Unidad de Estadística del 

Ministerio de Educación, presenta resultados de los estudiantes que alcanzaron 

el nivel satisfactorio en la ECE del 2016, donde se obtuvo un 25,9% y un 29% en 

el nivel satisfactorio en las competencias de lectura y matemática 

respectivamente, según estos resultados solo estos estudiantes estarían 

preparados para resolver situaciones reales y problemáticas que se les presente 

en su cotidiano vivir (Escale, 2016) 

Ante esta realidad, se puede señalar que la población estudiantil del distrito de 

Santiago- Cusco, presenta dificultades en el logro de habilidades y competencias 

que permiten el desarrollo del pensamiento crítico, es decir aún les cuesta 

analizar la información que reciben, reflexionarla y que logren tomar decisiones 

adecuadas. 

Esta problemática limita el desarrollo y mejora de las habilidades ligadas al 

pensamiento crítico, ya que la educación que actualmente se brinda sugiere al 

estudiante a brindar respuestas mecanizadas, siguiendo patrones, o recurriendo 

a la información que encuentra en el internet, sin dar opción que pueda 

reflexionar y pensar críticamente. Estos resultados permiten hacer un alto en las 

prácticas docentes y analizar si las metodologías usadas son las adecuadas para 

promover el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del nivel 

primario, puesto que en los últimos años según los reportes de la evaluación 

censal de estudiantes no presenta grandes cambios ni mejoras en el nivel de 

logro, alcanzando estos a un 35 % a 38% en el nivel de logro en comprensión 

lectora y matemática respectivamente. 

Por ello, la presente investigación plantea el siguiente problema general de 

investigación: ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico en estudiantes del tercer 

grado del nivel primario a través de una estrategia educativa de Aprendizaje 
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Basado en Problemas?. Se considera los problemas específicos siguientes: 1.- 

¿Cuál es el estado actual del pensamiento crítico de los estudiantes del nivel 

primario de una institución educativa de la ciudad del Cusco? 2.- ¿Cuáles son 

las percepciones de los docentes en cuanto al pensamiento crítico de los 

estudiantes del nivel primario de una institución educativa del Cusco? 3.- ¿Qué 

actividades de Aprendizaje Basado en Problemas permiten desarrollar el 

Pensamiento Crítico en estudiantes del nivel primario de una institución 

educativa primaria de la ciudad del Cusco? 

La presente investigación tiene como objetivo general diseñar una estrategia 

educativa de Aprendizaje Basado en Problemas, para la potenciación del 

Pensamiento Crítico en estudiantes del nivel primario de una institución 

educativa primaria de la ciudad del Cusco. 

Los objetivos específicos son:  

1.- Diagnosticar el estado actual del pensamiento crítico en los estudiantes del 

nivel primario de una institución educativa de la ciudad del Cusco. 

2.- Valorar las percepciones de los docentes en cuanto al pensamiento crítico de 

los estudiantes del nivel primario de una institución educativa del Cusco. 

3.- Identificar actividades del aprendizaje basado en problemas que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes del nivel primario de una 

institución educativa primaria de la ciudad del Cusco. 

Esta investigación busca demostrar cuán importante es la aplicación del 

aprendizaje basado en problemas para promover y potenciar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del nivel primario, además que este estudio tiene la 

importante tarea de generar didácticas, para lograr estudiantes críticos y 

reflexivos.  

En el aspecto teórico, busca analizar contenidos conceptuales del aprendizaje 

basado en problemas (ABP), así como la relación con el pensamiento crítico 

(PC). En el segundo aspecto metodológico, se determina la aplicación de una 

estrategia educativa que permita el desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico que conlleve a resolver problemas y en el aspecto práctico se aplica la 

estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas para mejorar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del nivel primario, todos estos en el marco de la revisión 

sistemática. 
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En el aspecto de relevancia social, se puede proyectar que no solo se 

desarrollará el pensamiento crítico como una capacidad para resolver 

problemas, sino también se visualizará el vínculo asociado al desarrollo de 

actitudes, al trabajo cooperativo y al desarrollo integral del estudiante. 

Esta investigación demostrará que la aplicación del Aprendizaje Basado en 

Problemas potenciará el pensamiento crítico en los estudiantes de primaria, 

promoviendo así el desarrollo de habilidades de naturaleza crítica y reflexiva en 

los estudiantes, como lo refiere Bermúdez (2021) donde la aplicación del 

Aprendizaje Basado en Problemas produce mejoras en el pensamiento crítico, 

estos resultados fueron reportados después de realizar investigaciones donde 

se incrementó los porcentajes y promedios sobre el Pensamiento crítico, lo que 

conlleva a obtener una visión extensa de la aplicación de las metodologías 

activas y su importancia en la aplicación puesto que su efectividad está 

comprobada. 

 

La presente investigación corresponde a líneas reconocidas por la Universidad 

César Vallejo, siendo así se considera la línea de investigación: -Educación y 

calidad educativa-, la línea de responsabilidad social universitaria: -apoyo a la 

reducción de brechas y carencias en la educación en todos sus niveles-; 

dinamizado desde el Proyecto de Investigación del Doctorado en Educación 

(PIPD): -Pensamiento crítico en la educación peruana- (Deroncele-Acosta et al., 

2020 a, b).  
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional investigaciones sugieren que el “Pensamiento crítico en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica 

General de la Unidad de Educación Física San Daniel Comboni de la ciudad de 

Esmeraldas-Ecuador", realizada por Coello (2015), estudio que analizó el 

impacto del pensamiento crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde 

se observa que algunas habilidades cognitivas y la memoria se están 

desarrollando no permitiendo procesos de reflexión, así mismo podemos 

observar rasgos de acciones conductistas, dejando de lado el trabajo 

cooperativo que posibilita el desarrollo de la curiosidad, el cuestionamiento y  la 

reflexión. Es por eso la importancia de planificar actividades de forma sistemática 

que desarrollen habilidades cognitivas y de reflexión en los estudiantes. 

 

De la misma forma Uman et al. (2020), refieren en su investigación que realizaron 

con estudiantes de una Escuela Púbica de Surakarta - Indonesia, con el 

propósito de analizar las habilidades relacionadas al pensamiento crítico de 

estos. Para este fin se aplicó un instrumento desarrollado por Ennis conteniendo 

5 indicadores y 7 sub indicadores. Estos resultados fueron: óptimos comparar 

los porcentajes obtenidos antes de iniciar con el pre test. Los autores 

concluyeron que los resultados sobre las habilidades relacionadas al 

pensamiento crítico eran bajas, porque los aprendizajes se centraban en el 

docente, dando a este el protagonismo. Además, los investigadores sugieren 

que las habilidades relacionadas al pensamiento crítico de los estudiantes 

pueden ir mejorando al aplicar estrategias, modelos y métodos de aprendizaje. 

 

En la investigación “Aprendizaje basado en problemas, genera habilidades de 

pensamiento de orden superior de décimo grado en el concepto de ecosistema” 

realizado por Ramdiah et al. (2018), donde los autores aplican una serie de 

pasos que guían al estudiante hacia el desarrollo del pensamiento crítico, en esta 

secuencia de pasos los estudiantes desarrollan habilidades de investigación e 

indagación para así dar solución a problemáticas presentadas. Los resultados 

del aprendizaje a través del ABP fueron que éste crea condiciones óptimas para 

el aprendizaje activo, involucrando a los en la solución de problemas. En base a 
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lo mencionado se sugiere que los docentes puedan diseñar el proceso de 

aprendizaje utilizando el modelo ABP para el logro de aprendizajes. 

 

El trabajo de investigación “Modelo de aprendizaje basado en problemas (ABP) 

versus instrucción directa (ID) para lograr la capacidad de pensamiento crítico 

visto desde la actitud social de los estudiantes en el aprendizaje de la física”  

realizado por  Santyasa, et al.,( 2019), Este estudio tiene como objetivo el análisis 

y comparación del efecto del aprendizaje basado en problemas  y la instrucción 

directa en las habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes ubicadas 

desde sus actitudes sociales, para lo que se consideró 2 grupos uno de control 

y uno de aplicación. Así mismo cada clase se subdividió en 2 sub clases, donde 

se aplica ABP y DI.  Los autores concluyen que el modelo DI es poco adaptable 

en los estudiantes al desarrollar sus habilidades críticas, sin embargo, el modelo 

del aprendizaje basado en problemas (ABP) es un modelo que permite la 

innovación en el desarrollo de una nueva atmósfera de aprendizaje, de la misma 

forma se evidencia que el uso del ABP ayuda a mejorar y desarrollar habilidades 

de aprendizaje autónomo.  

 

Entre las habilidades estudiadas y que dieron evidencia en la investigación 

mencionan los autores a la resolución de problemas, pensamiento creativo, 

motivación de aprendizaje y la mejora en algunas actitudes sociales. 

En el mismo rumbo a lo descrito antes en la presente investigación denominada 

“El efecto del modelo de aprendizaje basado en problemas en las matemáticas 

de los estudiantes - resultados de aprendizaje vistos desde las habilidades de 

pensamiento crítico”, investigación realizada por Mulyanto et al. (2018), a 

estudiantes del nivel primario de instituciones educativas ´privadas de Surakarta 

– Indonesia. El objetivo de la investigación es determinar cuáles son las causas 

por las que los aprendizajes no se han maximizado en las áreas ce ciencia y 

matemática. Los investigadores refieren según el cuestionario aplicado que los 

modelos de aprendizaje utilizados por los docentes no despiertan la creatividad, 

ya que el aprendizaje está orientado al docente con poca participación activa del 

estudiante. 
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Es así que sugieren que los profesores necesitan desarrollar modelos que 

respondan a aprendizajes innovadores como el Aprendizaje Basado en 

Problemas, que ayuda a solucionar problemas efectivos de su diario vivir. Este 

mismo después de su aplicación muestra en los estudiantes del nivel primario 

habilidades que ayudan a construir su propio conocimiento. 

 

A nivel nacional el trabajo de investigación denominado “Efecto de la estrategia 

de Aprendizaje Basado en Problemas en el Pensamiento Crítico de los 

estudiantes del quinto “D” de educación secundaria”, realizado por Cangahuala 

et al. (2019) quienes refieren como objetivo de la tesis, el  determinar qué efecto 

produce la aplicación de la estrategia Aprendizaje Basado en Problemas en los 

distintos niveles del Pensamiento Crítico en estudiantes de secundaria de la I.E 

7086 del Distrito De Santiago De Surco - Lima. Es así que se aplica un tipo de 

diseño pre experimental, ya que se realizó un cuestionario de entrada y de salida 

a ambos grupos de trabajo. Los resultados a los que llegaron los investigadores 

fueron que al aplicar la estrategia del ABP ayudó significativamente en la mejora   

del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto grado de secundaria, al 

realizar las mediciones de las dimensiones propuestas se obtuvo un 30% de 

incremento desde la aplicación del cuestionario. Siendo estas habilidades 

vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico como lo es el análisis la 

resolución de problemas y la argumentación. 

 

De la misma forma en la investigación nacional realizada por Nuñez (2020), tuvo 

como objetivo el demostrar el nivel de influencia de la aplicación de la estrategia 

didáctica del aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico, que permitan a los estudiantes poder 

desenvolverse de forma competente al encontrarse frente a situaciones donde 

requieran tomar decisiones. Se consideró como muestra a los estudiantes del 

nivel primario de la I.E.N° 81506 “Cesar Vallejo” Mocan- Trujillo. La investigación 

que se utilizó fue Pre experimental, con la aplicación de un pre y post test en un 

solo grupo. Las conclusiones a las que se arribó la investigación indican que la 

aplicación de la estrategia didáctica del ABP influye determinantemente  en los 

niveles de desarrollo de las habilidades del PC, ya que los resultados obtenidos  
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mostraron dimensiones como: el razonamiento verbal, la argumentación, la 

verificación de hipótesis y el tomar de decisiones mejoró el  promedio en un 10%, 

con respecto al test de  inicio, siendo así que algunas de las dimensiones en el 

pre test se encontraban en niveles de inicio y proceso, y al culminar la aplicación 

del post test se verificó que se encuentran en un nivel de logrado. 

 

En tanto en el trabajo de investigación presentado por Neira (2020) se detalla 

que el objetivo de su investigación es medir el grado de significatividad que tiene 

la aplicación del ABP sobre el resultado académico en el área de matemática en 

los estudiantes de tercero de secundaria San Juan Bautista del distrito de Chao 

- Lima. La metodología que utiliza en la presente investigación tiene un diseño 

cuasi experimental, donde considera dos grupos uno control y otro experimental. 

La conclusión a la que arriba Neira precisa que el aprendizaje basado en 

problemas influye positivamente en aspecto académico y su rendimiento en el 

área de Matemática, contribuyendo al desarrollo de habilidades relacionadas al 

pensamiento crítico y a la mejora de los aprendizajes con un nivel del 5% de 

significancia y un 95% de nivel de confianza.  

 

El trabajo de investigación ejecutado por Bermúdez (2021) señala que el objetivo 

del estudio fue establecer el uso de métodos educativos, como el Aprendizaje 

Basado en Problemas que promuevan la mejora del razonamiento crítico de los 

estudiantes de secundaria.  Dicha investigación utilizó el método de análisis 

sistémico de datos y la recolección de información científica, que permitieron 

detallar información y tener una visión amplia acerca del pensamiento crítico y el 

aprendizaje basado en problemas de los estudiantes del nivel secundario, de 

esta revisión se concluyó que, en la mayoría de los artículos, el PC de los 

estudiantes incrementó los puntajes promedios a partir de la aplicación 

metodológica del ABP. 

 

En la misma línea la investigación realizada por Espejo (2021), donde el objetivo 

principal fue el precisar cómo influye la aplicación de la estrategia aprendizaje 

basado en problemas en el desarrollo del pensamiento crítico en educación 

básica, para lo que se utilizó el método de documentación y revisión sistemática. 
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A partir de la selección, análisis y elaboración de conclusiones. Los estudios 

realizados en la investigación determinan que la aplicación de la estrategia del 

ABP genera el desarrollo del pensamiento crítico en las distintas áreas 

curriculares de la educación básica.  

  

Es así que “El aprendizaje basado en problemas y su influencia en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la educación peruana” viene siendo   reconocido y 

utilizado como una oportunidad para resolver necesidades y demandas 

educativas actuales, siendo el PC un factor importante para el desarrollo integral 

de los estudiantes en los diferentes niveles de la educación.  El aprendizaje 

basado en problemas como estrategia educativa potencia las habilidades, 

dimensiones y capacidades vinculadas al desarrollo del pensamiento crítico 

(Quispe,2021). Estas últimas permiten al docente generar situaciones 

problemáticas a partir de hechos reales que ocurren en la vida del estudiante, 

llevándolo a situaciones basadas en problemas que el estudiante enfrentará de 

manera crítica y reflexiva. 

 Zapata et al. (2021) demuestran que las dimensiones abordadas como la 

inferencia, el análisis, la síntesis, la interpretación y la autorregulación se 

incrementaron, por lo que se obtuvo una mejora en el pensamiento crítico, a 

través de la aplicación del programa del aprendizaje basado en problemas. Se 

puede observar que los resultados encontrados demuestran que la aplicación 

del ABP como una estrategia es necesaria para poder fortalecer el desarrollo del 

pensamiento crítico, así como de sus habilidades. 

 

El pensamiento crítico se ha considerado fundamental por la humanidad desde 

hace muchos años atrás. Es así que, en la filosofía antigua, Sócrates, que vivió 

ya enseñaba a razonar, dando como recomendación al tomar decisiones él no 

involucrar subjetividades, ¿permitiendo generar interrogantes del por qué las 

cosas son así?, es decir poner en tela de juicio lo que conocemos y así la verdad 

sea construida en el entorno en el que se desarrolla la persona. Esta habilidad 

permite que las personas mantengan la atención necesaria, la identificación y el 

análisis de los procesos de reflexión. Se puede observar que los estudiantes no 

son capaces de tomar decisiones ni de expresar con claridad sus puntos de vista. 
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Patiño (2014) nos indica que el pensamiento crítico consiste en analizar, inferir y 

evaluar  lo que hacemos, ya sea cuando observas e interpretas un hecho,  

considerando los aspectos relacionados, las evidencias y que estas sean 

objetivas, así mismo el contexto donde se desarrolla la situación, lo que 

conocemos hasta el momento es decir el marco teórico del que partimos, la 

forma en como abordamos la situación es decir la metodología e incluso darle 

una importancia a los criterios que se analizarán. Es así que el pensamiento 

crítico implica mucha reflexión y esfuerzo para poder llegar más allá de las 

interpretaciones evidentes. Pensar críticamente trae consigo habilidades como 

argumentar, comparar, identificar razones, analizar, evaluar y concluir.  

 

Ávila, Olivares y Núñez (2017), refieren que el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes universitarios a través del aprendizaje basado en problemas en 

México, se realizó a partir de los beneficios que la técnica promueve en el 

desarrollo de habilidades relacionadas al desarrollo del pensamiento crítico. Los 

resultados que mostraba la población estudiantil antes de que se aplicara la 

técnica, fueron bajos niveles del pensamiento crítico, sin embargo, una vez 

aplicada la técnica del ABP, los estudiantes fueron capaces de presentar mejoras 

en las habilidades relacionadas con el juicio de una situación real. 

“El desarrollo del pensamiento crítico es una aspiración de los sistemas 

educativos y de la sociedad contemporánea en general, toda vez que se 

requieren personas con capacidad de toma de decisiones y solución de 

problemas, de manera creativa, innovadora, reflexiva y ética”. (Deroncele, et al., 

2020a, p.533). 

Es así que la tarea educativa de promover estudiantes que sean capaces de 

resolver situaciones de reto en su vida cotidiana se hace cada vez más compleja, 

ya que estos requieren de estudiantes críticos, que sean capaces de tomar 

decisiones de forma responsable, dinamizando sus procesos emocionales y de 

aprendizaje, promoviendo acciones de autoconfianza que es indispensable para 

su desarrollo personal. Los estudiantes son llamados a ser cada vez más 

protagonistas de su aprendizaje. Así, “el autoaprendizaje es fundamento de un 

enfoque donde el pensamiento crítico requiere que el docente genere recursos, 
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estrategias y/o métodos que permitan al estudiante aprender a aprender, 

aprender a hacer y aprender a convivir, envolviendo a la didáctica de en una 

forma de construcción activa, creativa y proactiva del estudiante” (Deroncele, et 

al., 2020b, p.70). 

 

El pensamiento crítico también toma relevancia para Montoya (2007) quien 

refiere que este ayuda al desarrollo integral del ser humano ya que permite 

aceptar pensamientos y posturas personales y del entorno. Así mismo, permite 

que el estudiante busque y adquiera información, teniendo en cuenta que esta 

se encuentra al alcance de todos, discierne opiniones y posturas sobre temas y 

problemáticas que se presenten en su vida. 

 

Morin (1999) propone en su obra “Los siete saberes para una educación del 

futuro” conceptúa al pensamiento complejo, como una trama compleja de 

aspectos y dimensiones que encierra la realidad. Indica que los aspectos de un 

hecho o de una idea están vinculados unos entre otros ya sea de manera visible 

y no visible y en distintos niveles de vinculación de forma simultánea. Desde esta 

perspectiva, pensar es hacer el esfuerzo entrelazando su mutidimensionalidad. 

Por lo que se exige entender los dominios, las disciplinarias y la diversidad de 

estos. Es importante conocer todas las partes, pero no desagregarlas, es decir 

cuando pensamos de manera compleja una realidad, toda la información que 

poseemos genera interacción. Así, para lograr entender un hecho o idea conlleva 

a pensar desde diferentes contextos y en las múltiples relaciones que existen 

entre las partes.  

 

El pensamiento crítico es considerado importante para el desarrollo íntegro del 

estudiante, ya que por medio del desarrollo de las habilidades relacionadas a 

éste pueda responder a retos que se le presenten en su vida y pueda 

desempeñarse en distintos ámbitos tomando decisiones amplias considerando 

alternativas de su entorno. 

Según autores como Ennis (2011) el pensamiento crítico se define como: 

El proceso de reflexión, que ayuda a tomar decisiones pensadas y razonadas. 

Para ello se lleva a cabo algunas acciones como: Dudar de la certeza de las 
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fuentes, promover e identificar conclusiones, razones y supuestos, juzgar el 

argumento generado, incluyendo las razones, las suposiciones y evidencias. 

Desarrollar posturas independientes acerca de situaciones, realizar preguntas 

adecuadas, diseñando experimentos, redefinir términos de manera integrada al 

contexto, promover apertura mental, sacar conclusiones analizando diversas 

consecuencias (p. 215). 

 

Por tanto, estas acciones que menciona Ennis, se relacionan con habilidades 

que toda persona debe desarrollar para generar solución a determinadas 

situaciones. El pensar críticamente es mantener la mente abierta dando 

posibilidad a otras posturas, para ello es necesario tener información actualizada 

para poder llegar a conclusiones fundamentadas. 

 

Bezanilla et al., (2018) indica que el pensar críticamente implica hacer uso de 

muchas capacidades y cualidades de la persona, entre las más resaltantes se 

puede mencionar la capacidad de inferir, analizar analogias y diferencias poco 

evidentes; la capacidad de replicar desde distintas posiciones y la de comprender 

y darle razón a un argumento. De acuerdo a lo concluido, para lograr el 

pensamiento crítico se debe desarrollar capacidades y cualidades personales, 

es decir podrá emitir opiniones a partir de la argumentación y buscará 

alternativas que den solución, pero sin caer en que esa verdad es la absoluta, 

es decir siendo flexible, abierto respetando la opinión de los demás. 

 

Según Facione, (2007) en su investigación sobre el pensamiento crítico, hace 

referencia a habilidades que deben ser desarrolladas para promover el 

pensamiento crítico en estudiantes. Estas habilidades han sido adoptadas en 

esta investigación como dimensiones para poder potenciar el pensamiento 

crítico: comprensión, razonamiento, argumentación, resolución de problemas y 

toma de decisiones. 

 

La comprensión como lo refiere Cangalaya (2020) es un proceso que sugiere 

seleccionar elementos que forman parte de los objetos o las situaciones, en sus 

características y peculiaridades, así como en el vínculo que existe entre ellos. 
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La comprensión está ligada al análisis de tal manera que se establezca 

relaciones causa-efecto, esto permite conocer de forma más profunda la 

situación lo que conllevará a comprender cada vez niveles más complejos. 

Además, Chávez (2018) indica que la comprensión valorativa se manifiesta al 

brindar un juicio de valor, es así que se interviene en el análisis del lector y de 

sus conocimientos de lo leído. No puede juzgarse si antes no se ha comprendido 

correctamente. Comprender adecuadamente es obtener un juicio de valor 

verdadero, ya que es necesario transitar por los niveles de comprensión, que 

permiten reunir información, utilizar métodos para clasificarlos y así emitir un 

juicio de valor con certeza (López, 2000). 

 

Richard Paul y Linda Elder, (2003) sostienen que el razonamiento, es un 

componente del pensamiento crítico, que tiene un propósito, que utiliza datos, 

realiza conclusiones y determina supuestos. Es así que se maneja algunos 

conceptos en referencia a la línea del pensamiento. 

Las personas al pensar en diversas situaciones, no son muy conscientes de todo 

lo que implica este proceso, puesto que en lugar solo de usar información, sacar 

supuestos o conclusiones precipitadas sin reflexionar lo suficiente, es importante 

que se logre diferenciar la perspectiva desde el análisis de lo que se entiende 

como verdad, permitiendo un razonamiento con criticidad.  

 

Por otro lado, Barón y Zapata (2018), indica que existen formas de recuperar 

información: ya sea a través de la intuición o por el razonamiento, el primero se 

realiza de forma automática, sin requerir mucho esfuerzo, se asocia a la intuición. 

En cambio, el razonamiento se realiza de forma lenta a través de un proceso que 

requiere de esfuerzo, haciendo visibles aquellas ideas que no se ven con 

facilidad. Este se afilia a la razón, ya que mientras más conciencia se tenga de 

procesar información se evitará conclusiones y toma de decisiones sin sustento 

objetivo. 

Loaiza y Osorio (2018) refieren que la argumentación da a conocer y defender 

ideas. Si estas ideas no se argumentan, serian opiniones vertidas por alguien. 

Es decir, las ideas necesitan de argumentos que sirvan como soporte y sustento. 

Los argumentos suelen convertirse en justificaciones, es así que estas se definen 
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como proposiciones que con el objetivo de dar apoyo a lo que requiere ser 

indagado. Los argumentos sirven también para evaluar posturas, diferencias, 

discrepancias y conflictos de este modo se logrará elegir la mejor alternativa para 

resolver alguna situación presentada. 

Alean et al. (2017) definen a la argumentación como una habilidad que aporta al 

pensamiento crítico, que requiere de argumentos objetivos. Sugieren que los 

argumentos deben ser estandarizados para conocer los niveles de avance y 

dificultad al realizar justificaciones, respaldos a teorías o argumentar en forma 

opuesta a otra opinión.  

 

Tadesse et al. (2022) se refieren a la resolución de problemas como una 

habilidad que promueve personas responsables con la capacidad de aprender 

frente a situaciones diversas, esta habilidad se desarrolla en mayor probabilidad 

a partir de la aplicación del método del ABP, que genera mayor satisfacción 

académica en los estudiantes. Los pasos para la resolución de problemas desde 

la perspectiva de pensamiento crítico están relacionados con el método del 

Aprendizaje Basado en Problemas de Maastricht, en el que se distinguen 7 

pasos, fases o etapas que coincidentemente responden a una situación polémica 

(Zabala y Arnau ,2012). 

La resolución de problemas es considerada la habilidad cognitiva que busca 

soluciones frente a una situación en específico (Zona y Giraldo, 2017). Esta 

habilidad implica analizar la situación desde una perspectiva más holística, que 

permite darme cuenta de las distintas soluciones y posibilidades que tengo de 

enfrentar dicho problema, así como de las consecuencias de las mismas. 

 

Hierrezuelo et al. (2022) refieren que la toma de decisiones como habilidad no 

se restringe solo al aspecto cognitivo, sino también es relevante en distintos 

entornos como las posturas, por lo que concluyen que durante el desarrollo de 

la enseñanza y aprendizaje está impregnado de sentimientos, valores morales e 

ideales que puede ayudar o dificultar la elección racional. Para poder tomar 

decisiones y resolver problemas en este proceso se requiere de fases como la 

creación de un contexto adecuado, el planteo de estrategias y la reflexión para 
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la toma de decisiones, donde la revisión y conceptualización adecuada sugiere 

sendas en la toma de posturas (Fang,2019). 

En la misma línea Yangali et al. (2018) sostienen que la toma de decisiones es 

un componente importante en la solución de problemas, puesto que la mejora de 

la institución, se dará en base a las alternativas de solución evaluadas por el 

líder, visualizando las metas y objetivos propuestos en la institución. Es así que 

la toma de decisiones es una acción que promueve en la persona la cultura 

evaluativa, revisando elementos e insumos que permitirán dar alternativas frente 

a una situación de problema que presenten en la institución. 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas como parte de la metodología activa, se 

enmarca en la participación activa y colaborativa de los estudiantes, siendo estos 

protagonistas de su aprendizaje desde la planificación, permitiendo al estudiante 

descubrir sus aprendizajes a partir de la mediación del docente, así como de la 

interacción que se produce en el trabajo colaborativo. Este método favorece y 

ayuda a desarrollar habilidades vinculadas al pensamiento crítico (Quispe, 2021) 

 

De la misma forma Gil (2018) refiere al Aprendizaje Basado en Problemas como 

una estrategia educativa, que permite desarrollar capacidades complejas en el 

estudiante, vinculando al conocimiento con la actitud, para poder resolver 

problemas de su vida cotidiana. 

Es así que como propuesta del currículo nacional del Perú se desarrollen 

experiencias de aprendizaje, donde se atiendan a situaciones reales que 

permitan la solución de problemas o atención a necesidades cotidianas, 

haciendo que los estudiantes se enfrenten a estas utilizando la combinación de 

capacidades requeridas para dar solución a esta problemática. 

Según cita Rodríguez et al. (2020), entre las características del ABP se distingue 

el trabajo centrado en el estudiante, con el objetivo de desarrollar habilidades del 

pensamiento crítico, donde se requiere hacer uso del trabajo autónomo, a través 

de trabajos en equipo, para lograr competencias en un tiempo y espacio 

determinado. Así mismo Schmidt (1983), refiere que los estudiantes siguen un 

proceso que consta de pasos para la resolución del problema, de los que 
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extraemos: El análisis, la interacción educativa, la resolución de problemas y la 

toma de decisiones. 

El análisis como parte de esta estrategia educativa, centrada en el estudiante, 

propicia el desarrollo de otras habilidades vinculadas a la resolución de 

problemas, como la comprensión de la situación problémica de su entorno, de 

situaciones semejantes a partir de experiencias, que le permitirán aplicar 

conocimiento a partir de la información recolectada (Facione, 2011). 

 

En el ámbito educativo existen diversas propuestas metodológicas que permiten 

aprendizajes a través del pensamiento crítico, centradas en el estudiante que 

requieren de pasos para su utilización, entre ellos el análisis del problema, la 

argumentación y la solución de problemas (Blanco y Díaz, 2014)  estas 

habilidades son parte de experiencias auténticas en los estudiantes, sin embargo 

el ABP, es una estrategia educativa que genera en los estudiantes la inquietud 

por identificar y analizar el problema o situación presentada, donde tendrá la 

oportunidad de comprender el problema, razonarlo, generar hipótesis y realizar 

la acción de autoanalizar los recursos que tiene y los que requiere para poder 

dar solución al problema o situación planteada. 

  

Las interacciones educativas parten del vínculo que se genera entre los 

miembros de la comunidad educativa, es así que la confianza se convierte en 

impulsor del razonamiento y pensamiento crítico de los estudiantes (Escobar, 

2015). La interacción entre estudiantes fomenta el trabajo en equipo, así como 

la discusión, las opiniones contrarias y mejora la comunicación. 

Tal como lo refiere Estrada (2016) Las interacciones ayudan a pensar y permite 

que retroalimente opiniones y conocimientos adquiridos, así mismo promueve el 

uso de mayor vocabulario y mejora la comunicación.  

Las actividades educativas deben promover interacción entre estudiantes, 

estudiantes maestras, esta interacción debe ser amigable, estable y en beneficio 

del aprendizaje de los estudiantes, que apoye al desarrollo de aprendizajes de 

los involucrados. La finalidad de las interacciones educativas es empujar los 

vínculos emocionales hasta el conocimiento. Estas interacciones deben ser 
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frecuentes, positivas dando camino a fortalecer las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

La resolución de problemas es el ingreso para un aprendizaje integral de los 

estudiantes, ya que involucra a los estudiantes, donde se promueve el utilizar 

diversidad de soluciones que les permite reflexionar, pensar, asumir riesgos, así 

como la utilización y refuerzo de los procesos meta cognitivos, que le ayudara a 

reflexionar sobre lo que hizo. La resolución de problemas es la capacidad de una 

persona para logar recorrer por los procesos cognitivos, con la finalidad de dar 

soluciona situaciones problemáticas, haciendo uso de estrategias con el fin de 

llegar a ser una persona   constructiva y reflexiva. 

 

Barzaga et al. (2019) refiere que la toma de decisiones está relacionada a la 

utilización de posibles soluciones, es indispensable la contextualización de la 

información que ayuda a la gestión del conocimiento para una mejor toma de 

decisiones en una institución educativa. 

Galindo (2015) al referirse a la toma de decisiones indica que es un proceso 

intencional, que se realiza para resolver un problema, este es racional, y averigua 

las adecuadas alternativas que llevan a resolver el problema de una acertada 

forma. Cabe aclarar que una decisión no es elegir entre lo acertado o lo no 

acertado, implica una elección entre lo correcto y lo incorrecto, teniendo en 

cuenta las causas y las consecuencias que esta decisión conllevará. Para tomar 

decisiones es importante ser creativo y generar nexos de confianza, que le 

permita al responsable determinar estrategias para tomar una decisión eficaz.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación   

 

El presente estudio estuvo enmarcado en un tipo de investigación aplicada, según 

lo refiere Concytec (2018), la investigación aplicada está orientada a resolver 

necesidades ya sean específicas o del sistema educativo, a través de la aplicación 

del conocimiento científico, movilizando metodologías, protocolos y tecnologías. 

 

Así mismo Deroncele (2022), sostiene que el núcleo de la tesis aplicada está en 

emplear un conocimiento científico estructurado para poder entender la realidad, 

mas no modificarla, por lo que se puso énfasis en la investigación aplicada centrada 

en el diagnóstico, ya que se aplicó instrumentos como una guía de observación a 

estudiantes, una entrevista a docentes que intervienen directamente con los 

estudiantes observados y un focus group dirigido a docentes que aportaron 

información sobre el desarrollo de la categoría herramienta en los estudiantes. 

Estas herramientas permitieron establecer las necesidades que los estudiantes 

presentan, bajo un enfoque científico.  

 

La investigación presenta un diseño fenomenológico, ya que este tipo de diseño 

permitió entender la situación por la que atraviesan los estudiantes del tercer grado 

con respecto al pensamiento crítico, desvelando categorías y subcategorías del 

fenómeno para luego interpretarlas (Hernández et al., 2010). Esta investigación 

tiene un alcance transformativo, pues el foco de atención está centrado en 

transformar para atender el problema y así mejorar el objeto de investigación a 

partir de la propuesta de mejora: Estrategia educativa del ABP para potenciar el 

PC, proyectado en la investigación (Deroncele et al., 2021, p.85). 

 

3.2 Categorías, Sub categorías y matriz de categorización  

C1: Pensamiento critico 

Definición conceptual 

Según Jiménez et al.  (2021), el pensamiento crítico es un proceso complejo que 

utiliza habilidades como el análisis, el razonamiento complejo, sistemático, auto 

dirigido y orientado a la toma de decisiones, cuya finalidad es solucionar problemas.  
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Categorización 

 Comprensión.  

 Razonamiento. 

 Argumentación. 

 Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 

C2: Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Definición conceptual 

Según Casa et al. (2019), el Aprendizaje Basado en Problemas es una estrategia 

educativa, que permite desarrollar capacidades complejas en el estudiante, 

movilizando el conocimiento y la actitud, para complementarlos y así resolver 

problemas o situaciones de su vida cotidiana. 

Categorización 

 Análisis de la información  

 Interacción educativa 

 Resolución de problemas y toma de decisiones.  

 

3.3 Escenario de estudio 

 

Este trabajo de investigación tiene como población de estudio a 120 estudiantes y 

9 docentes de una institución educativa primaria publica de la ciudad del Cusco. 

Los estudiantes se encuentran en etapa escolar entre los 6 y 12 años de edad 

respectivamente, esta población estudiantil se encuentra en la zona urbano 

marginal. Las familias a las que pertenecen se dedican a ser comerciantes en gran 

porcentaje, el nivel económico por el que atraviesan es bajo, acrecentando aún más 

ésta difícil, la pandemia, que no les permitió realizar actividades usuales.  

Los 09 docentes que participan de esta investigación son profesionales con título 

pedagógico, dispuestos al cambio en mejora de la educación de los estudiantes 

ellos están involucrados directamente en los aprendizajes de los estudiantes. 
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3.4 Participantes  

Los sujetos que participaron de la investigación fueron; 10 estudiantes del IV ciclo 

de la educación básica de una institución educativa publica del Cusco. Así mismo 

los 03 docentes que participan como objeto de estudio se involucran de forma activa 

con os estudiantes. 

La forma de recolección de información se hizo a través de 2 instrumentos como 

los son una guía de observación y una entrevista respectivamente. 

   

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Los instrumentos aplicados fueron estructurados a partir de la realidad de 

estudiantes y docentes; la guía de observación tuvo 9 ítems donde se describió el 

comportamiento y acción de los estudiantes según la situación planteada, 

transcribiendo de forma literal lo sucedido. La entrevista se realizó a partir de una 

ficha con 8 preguntas acerca de las habilidades relacionadas al pensamiento crítico. 

así mismo el focus group se consideró una ficha con una pregunta abierta que 

permitió a los docentes explicar las acciones que realizan para favorecer el 

aprendizaje basado en problemas. 

 

3.5.1 Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas en la presente investigación fueron cualitativas (Hernández 

et al., 2010), la observación fue aplicada a 10 estudiantes que son parte de la 

muestra, una entrevista a 03 docentes que tienen contacto directo con los 

estudiantes y un focus group con una pregunta abierta a 09 docentes de la 

institución educativa con la finalidad de recuperar información a partir de la 

experiencia de cada participante de la muestra. 

 

3.5.2 Instrumentos 

 

Los instrumentos aplicados fueron estructurados a partir de la realidad de 

estudiantes y docentes; la guía de observación tuvo 9 ítems de un cuestionario 

donde se describió el comportamiento y acción de los estudiantes según la 
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situación planteada, transcribiendo de forma literal lo sucedido. Para la entrevista 

se utilizó un cuestionario con 8 preguntas acerca de las habilidades relacionadas al 

pensamiento crítico. Así mismo el focus group se consideró una ficha con una 

pregunta abierta que permitió a los docentes explicar las acciones que realizan para 

favorecer el aprendizaje basado en problemas. 

 

3.6  Procedimientos 

 

Fases del método fenomenológico hermenéutico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fases del método fenomenológico hermenéutico. 

Fuente: Adaptado de “Investigación cualitativa: Método fenomenológico 

hermenéutico” (Fuster, 2019, p.208-214) 

 

3.7 Rigor científico 

 

El presente trabajo de investigación tiene rigor científico ya que se encuentra en el 

marco de la validez y confiabilidad interpretativa, según Hernández et al. (2010) se 

promueve un estudio hermenéutico, en donde el conocimiento es la consecuencia 

de aquello que discierne de la realidad.  

Primera fase: Etapa previa.

• Sistematización teórica a partir de demandas y del problema de 
investigación del contexto.

• Se realizó la categorización.

Segunda fase: Recoger la experiencia vivida.

• Identificar instrumentos que permitieron conocer la realidad.

• Se realizó el diagnostico.

Tercera fase: Reflexionar acerca de la experiencia vivida- etapa 
estructural.

• A partir del diagnóstico se realizo un analisis profundo en base a los 
resultados obtenidos en el diagnostico. 

Cuarta fase: Escribir-reflexionar acerca de la experiencia vivida.

• Se escribió la discusión, conclusiones y recomendaciones a partir de la 
triangulación de resultados obtenidos de los instrumentos aplicados.
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La investigación posee consistencia lógica, ya que promueve un estudio de revisión 

de información realizada por varios investigadores, donde se traducen 

interpretaciones racionales. Además, se proporcionó detalle desde la perspectiva 

teórica de la investigación, se documentó la información recogida para evitar 

sesgos o conceptos dirigidos.  

La credibilidad, está referida a la veracidad de los resultados en la investigación, 

esta se logró a partir de las observaciones y entrevistas realizadas a los 

participantes, así como en la recolección de la información de lo que piensan y 

sienten los informantes. La auditabilidad en esta investigación, permite que otro 

investigador revise los datos obtenidos y a partir de ellos pueda deducir 

conclusiones, ya sean estas iguales o semejantes a las de la presente 

investigación. La transferibilidad o aplicabilidad busca ampliar los resultados de 

esta investigación a otros contextos y poblaciones de forma directa.  

 

3.8 Método de análisis de datos 

 

El método de análisis utilizado en este estudio fue el método de análisis-síntesis, 

teniendo en cuenta las características del objeto de investigación. Se considera el 

análisis como un procedimiento realizado a partir de la observación que permiten 

descubrir el origen de los fenómenos a partir de la observación, demostrando las 

causas que la originaron (Molina, 2017). En la misma línea Hernández et al. (2010) 

hacen referencia a la triangulación de datos como un método de análisis, que parte 

de la observación, de las entrevistas y del análisis e interpretación de documentos, 

permitiendo establecer evidencia necesaria.  

Este estudio utilizó bibliografía para sustentar los resultados que se originaron a 

partir de la observación, donde se detallan las categorías y dimensiones que se 

proyectaron en la discusión y posteriormente en la propuesta de mejora. 

 

3.9  Aspectos éticos  

 

El presente estudio requirió de un análisis adecuado, consideró los procedimientos 

y reglamentos de la norma las investigaciones, guardando el anonimato, 

confidencialidad y consentimiento, respeto y justicia hacia los entrevistados.  
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Los instrumentos utilizados fueron aplicados y llenados de forma voluntaria, se 

tomó en cuenta las consideraciones éticas. No se tuvo beneficio directo, los 

resultados fueron presentados ante los 9 docentes participantes de la investigación 

para poder mejorar y potenciar en la institución educativa primaria el pensamiento 

crítico. 

La investigación no presenta maleficencia: El acopio de datos en ningún momento 

afectó la integridad física ni moral de los estudiantes participantes del estudio. 

Justicia: La investigación  tuvo una recolección de datos de forma confidencial, 

donde no se reveló la identidad de ninguno de los participantes y el uso de estos 

datos fue utilizado de forma estrictamente científica.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Para este trabajo de investigación se empleó: una guía de observación a los 

estudiantes, una entrevista realizada a los docentes que interactúan con los 

estudiantes observados y un focus group con la finalidad de recuperar información 

en función a los objetivos específicos propuestos.  

 

Al diagnosticar el estado actual del PC en los estudiantes del nivel primario, en la 

subcategoría comprensión, algunos de los estudiantes luego de la lectura de la 

situación y a partir del dialogo que se dio entre el docente y los estudiantes, 

decodificaron e interpretaron el texto, haciendo comparaciones, predicciones y 

suposiciones a partir de experiencias previas, muchos no fueron capaces de 

comprender el texto, ni responder a preguntas sencillas, se observó que existe un 

vocabulario reducido y poco hábito lector en los estudiantes. 

Así mismo, durante la observación de la subcategoría razonamiento se evidenció 

que a los estudiantes les es difícil determinar del por qué lo ocurrido en la situación 

(causa), así como los efectos que producirá dicha situación (consecuencia). Las 

preguntas que formulan no buscan el origen o causa de lo ocurrido sino más bien 

la respuesta o solución de la situación, estas preguntas generalmente son cerradas, 

usualmente requieren de imágenes, cuadros y organizadores gráficos que ayudan 

a su raciocinio y a la extracción de conclusiones. 

 

En cuanto a la subcategoría argumentación se observa un mínimo espacio para la 

generación diálogos, donde son usuales las preguntas cerradas, los tiempos y las 

respuestas son reducidas a lo correcto y lo incorrecto. Estas preguntas cerradas 

promueven la poca participación y opiniones sesgadas, repetidas y/o egocéntricas 

ya sean por la edad, por los valores que tienen inculcados desde su ámbito familiar 

o escolar. Los estudiantes fueron capaces responder preguntas abiertas a partir 

repreguntas. 

Los estudiantes demostraron resolver de problemas y tomar de decisiones, desde 

posturas individualistas, con escaso análisis y donde son fácilmente pueden ser 

manipulables frente a opiniones de otros con cualquier tipo de argumento. Sus 
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decisiones se relacionan directamente a sus emociones, muchas de estas son 

apresuradas y sin sentido. 

 

Respecto a estos resultados, Lara y Rodríguez (2016) concluyen, que las 

situaciones cotidianas o experiencias previas son formas adecuadas para promover 

el desarrollo del pensamiento crítico, esto requiere de impulsar a través de las 

situaciones cotidianas habilidades y destrezas del pensamiento crítico. Asimismo, 

el diseño de estrategias o modelos aplicados en aula deben ser direccionados a 

utilizar las experiencias previas como afianzadores e impulsores del logro de 

habilidades que desarrollan el pensamiento crítico. En ese sentido Grisales (2018), 

mencionan que para potenciar el pensamiento crítico en estudiantes es necesario 

contextualizar las situaciones a actividades que realiza usualmente el estudiante, 

esto permitirá resolver problemas a partir de experiencias donde utilice un 

conocimiento contextualizado partiendo de experiencias que potencien el 

pensamiento crítico.  

 

Asimismo, Benoit (2020), refiere que la pregunta como estrategia pedagógica 

necesita ser planificada, así se promoverá la discusión y la argumentación, 

desafiando el pensamiento crítico. Las interrogantes que se realizan 

frecuentemente responden al ejercicio de la memorización o a la verificación de 

información. Las preguntas logran potenciar habilidades como la explicación y 

argumentación de acuerdo con la finalidad con la que se aborde la pregunta. Por 

otro parte Guzman (2018), agrega que la pregunta como estrategia pedagógica 

favorece el desarrollo del pensamiento crítico, a través de la planificación de una 

serie de actividades, donde los estudiantes reconozcan sus aptitudes y utilicen 

estas mismas de forma participativa y activa con el objetivo de afianzar los procesos 

del pensamiento, haciendo uso de preguntas que le permita al estudiante 

experimentar y detallar lo que está estudiando. 

 

En el aspecto de las emociones y la toma de decisiones Bedregal (2010), muestra 

que las emociones son importantes tanto en la percepción de la situación como al 

dar un juicio o al ejecutarlo. Las emociones involucran el aspecto ético de la 

persona, estas no son imparciales, están relacionadas al contexto social y cultural, 
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resaltando la moralidad de la persona. Asimismo, Paredes et al. (2021), refiere que 

las emociones son importantes en la práctica de la razón, siendo estas capaz de 

influir en el sentir y pensar, influyendo en las percepciones, en el aprendizaje y en 

el comportamiento, así como en la toma de decisiones, convirtiéndose en un 

sistema motivacional y en un anticipo de la racionalidad. 

 

Al pretender conocer cómo los docentes perciben el pensamiento crítico en sus 

estudiantes se puede indicar que la respuesta que más resaltó fue que los 

estudiantes requieren de retos y de un trabajo más individualizado con el apoyo de 

la familia. La mayoría de los estudiantes comprenden la situación cuando se les 

presenta en imágenes u organizadores gráficos, que detalla y les brinda pistas, 

requieren de indicaciones sencillas, mayor concentración que está ligada al interés 

que tenga en el tema y que se les brinde ejemplos de su vida cotidiana, ya que ellos 

brindan responden si están ligadas a su experiencia previa. 

 

Al respecto del razonamiento los estudiantes requieren de retos, desafíos y/o 

problematizaciones que permitan el razonamiento, es así que realizan repreguntas 

para intentar hallar una respuesta que esclarezca la situación propuesta. 

En cuanto a la argumentación los estudiantes pueden dar opiniones, pero casi 

siempre éstas son sesgadas e impulsivas y a veces repetitivas.  

 

Los docentes coinciden en que los estudiantes para resolver problemas o tomar 

decisiones se sienten inseguros de poder hacerlo por lo que requieren de la 

presencia de un adulto para poder guiarlos o ayudarlos a resolver el problema, las 

soluciones que brindan usualmente son inmediatas, considerando normas 

preestablecidas donde no existe posibilidad a la creatividad para resolver 

problemas.  

 

Al respecto es importante detallar que los docentes realzan el uso de organizadores 

gráficos, como lo refiere, Ríos (2017), quien afirma que para desarrollar en 

pensamiento crítico en estudiantes es importante utilizar organizadores gráficos y 

sistemas de esquematización de ideas como estrategias que ayudan al estudiante 

a superar dificultades en el análisis, interpretación, inferencia y explicación. 
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También Menacho y Cadenillas (2021), concluyen que los organizadores gráficos 

inciden valida y positivamente en el pensamiento crítico de los estudiantes 

universitarios, así como en el análisis, la inferencia y la argumentación. De la misma 

forma indican que estos organizadores repercuten al brindar alternativas de 

solución criticas frente a situaciones propuestas. 

 

Respecto al hallazgo sobre los retos y la problematización, el experto Yupanqui 

(2020), señala que la didáctica problematizadora y retadora optimiza de forma 

significativa el desarrollo del pensamiento crítico, en su dimensión lógica donde las 

acciones de razonamiento, la propuesta de soluciones, la evaluación y la toma de 

decisiones se presentan con mayor frecuencia en el aspecto académico, así como 

el aspecto social y personal. Así mismo Vásquez (2012) indica que para desarrollar 

el pensamiento crítico en los estudiantes es necesario partir de retos y problemas 

de la vida cotidiana, así se promoverá el análisis y la reflexión del quehacer y saber 

educativo. 

Al respecto de la creatividad para resolver problemas Varías (2022) concluye que 

al fomentar la creatividad e innovación en los estudiantes se desarrolla el 

pensamiento crítico permitiendo producir ideas y conceptos. La creatividad 

posibilita al estudiante el poder enfrentar retos de diferente manera e implica ver la 

situación desde la diversidad. Además, Muñoz et al. (2021), afirma que el 

pensamiento creativo es una facultad que las personas poseen y que la dirigen 

desde su contexto, siendo así que la creatividad no es estática, sino brinda 

oportunidad y alternativa diversa, ésta debe ser estimulada desde los distintos 

espacios donde interactúan las personas. 

 

Para el último objetivo específico donde se identifica actividades de ABP que 

permitan desarrollar el PC en estudiantes del nivel primario, los resultados 

obtenidos a través del focus group, aplicado a todos los docentes de la institución 

educativa primaria, se recuperó que la  mayoría de docentes propone la interacción 

entre estudiantes como estrategia importante para el desarrollo del pensamiento 

crítico, ya que promueven constantemente el trabajo grupal, el trabajo colaborativo, 

la formulación de interrogantes, así como el desarrollo de juegos recreativos, donde 

se solicitan soluciones creativas a retos planteados, se promueve constantemente 
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la meta cognición de los estudiantes, mayor participación de estudiantes en 

responsabilidades dentro de la escuela. Resalta la idea de trabajar en otros 

espacios que no sea solo el aula o la escuela, si bien ésta no se practica en ningún 

aula, los docentes hacen énfasis para que se promueva como actividad 

permanente. 

De esta manera se encontró cuatro categorías emergentes, que resaltan a partir 

del análisis de los resultados como: gamificación en el aula, trabajo colaborativo, 

interacción en espacios externos al aula y el ejercicio de la autorreflexión de los 

estudiantes al resolver problemas. 

 

Sobre los hallazgos encontrados por Liberio (2019), quien señala que la 

gamificación como técnica para desarrollar habilidades del pensamiento crítico y 

superar la educación tradicional, facilita a que la educación sea una experiencia 

con significatividad, donde los estudiantes asumen compromisos de sus 

aprendizajes y el sentido lúdico se hace parte de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, este último genera practicas innovadoras en aula. Así mismo, Parra, 

Segura, et. al. (2020) refieren que la gamificación es una herramienta que permite 

mejorar el aprendizaje, así como la promoción de capacidades y habilidades 

vinculadas al pensamiento creativo, de la misma forma enfrenta al estudiante a 

retos mientras juegan y se divierten, lograr dar solución a problemas o situaciones 

que se les presente.  

 

Avendaño (2021), aporta desde su investigación que la aplicación de la 

gamificación como propuesta pedagógica mejora el pensamiento crítico en su 

dimensión dialógica, fomenta el interés por ser partícipe de las acciones en la 

enseñanza de la filosofía, mejorando el pensamiento crítico y produciendo cambios 

de actitudes. 

En cuanto a la gamificación y el desarrollo del pensamiento crítico, se observó en 

base a la revisión teórica y a la de trabajos de investigación que los estudiantes 

luego de ser expuestos a juegos didácticos, retos y responsabilidades en el aula, 

fueron desarrollando habilidades y dimensiones inherentes al pensamiento crítico; 

Además que la mayoría de investigadores sugieren utilizar la gamificación como 

parte de la planificación de las actividades de aprendizaje. 
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En la siguiente subcategoría emergente; el trabajo colaborativo, García (2021), 

refiere que las metodologías de los talleres reflexivos del trabajo colaborativo 

fortalecen el pensamiento crítico en la práctica pedagógica de los docentes, 

demostrando mayor motivación y compromiso en la participación de actividades de 

aula; sin embargo, menciona que se desconoce estrategias que aborden el trabajo 

colaborativo y que permitan así una mejor gestión del aula. 

 

Sobre los hallazgos realizados por Guerrero et., al (2018), indican que la aplicación 

del trabajo colaborativo como estrategia, potencia el pensamiento crítico de los 

estudiantes, a partir de la ejecución de cada momento establecido en la estrategia, 

que está dirigida al desarrollo de habilidades que en su conjunto logran desarrollar 

el pensamiento crítico. Los investigadores establecen importante el trabajo 

anticipado de capacitación en cuanto a estrategias para abordar el trabajo 

colaborativo desde las aulas. 

 

Por otro lado, Cervera y Polo (2017), agregaron que las acciones pedagógicas del 

trabajo colaborativo potencian el pensamiento crítico en los estudiantes, a través 

de la promoción de habilidades, donde se genera espacios de reflexión, 

autoevaluación y retroalimentación de las practicas realizadas. De forma 

coincidente los investigadores sugieren capacitar a los docentes en técnicas y 

estrategias del trabajo colaborativo, ya que se observó desconocimiento del cómo 

aplicar esta estrategia, puesto que la vinculan a acciones sencillas como la 

distribución de tareas y responsabilidades y al diálogo en trabajos de equipo. 

Respecto a los resultados hallados en las diversas investigaciones se puede 

concluir que la aplicación de la estrategia del trabajo colaborativo en los estudiantes 

y los docentes desarrolla habilidades del pensamiento crítico, permitiendo mejoras 

en el desempeño escolar, así como potenciar el desempeño laboral de los 

docentes. 

 

Con respecto a la subcategoría de solución de problemas, Zona y Giraldo (2017) 

indicaron que, en los diferentes niveles de resolución de problemas, los estudiantes 

requieren intervenciones que se distancian de las espontaneas y permiten la 

solución de situaciones auténticas, así mismo esta didáctica dinamiza el desarrollo 
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de la creatividad a partir de la solución de problemas, en lugares donde se 

desarrolla el pensamiento crítico. La triangulación realizada demostró que los 

diseños originales requieren de un replanteo, de consideraciones que involucren 

razonamiento inverso, donde se siga pasos para participar desde un estado final 

hasta un estado inicial. Por lo que recomiendan proponer y diseñar en la 

planificación programas de formación para maestros, que fomenten la solución de 

problemas. 

 

Por su parte Pensado y Salazar (2020), agregaron que solucionar problemas puede 

hacerlo cualquier estudiante, sin embargo, un estudiante con pensamiento crítico 

resolverá el problema teniendo una mirada global de las afectaciones que esta 

solución pueda tener a otros aspectos ya sean ambientales, sociales o morales. Así 

mismo destacan que la solución de problemas responde a las necesidades y 

demandas de la sociedad, y que el pensar críticamente les proporciona 

herramientas y alternativas para una mejor toma de decisiones. 

En este aspecto se detalla algunas de las capacidades que un pensador critico 

debe de poseer, como lo son el diseño, proyección, reflexión, comunicación, entre 

otros de los cuales la solución de problemas requiere de un proceso complejo por 

lo que aborda distintas áreas del ser humano, como la social, ambiental y ética. 

  

En este sentido Maksum, Wdiana y Marini (2021) al concluir sus investigaciones 

mencionaron que la capacidad de resolución de problemas desarrolla habilidades 

sociales asumiendo una relación directa con los aprendizajes sociales, lo que 

significa que la capacidad de pensar críticamente mejora a partir de la solución de 

problemas, ya que entre las habilidades sociales se encuentran la autonomía, 

reflexión, autorregulación, entre otras, todas estas vinculadas al pensamiento 

crítico. 

 

Al referirse a habilidades sociales, se destaca a un conjunto de actitudes y 

comportamientos que giran en torno a aspectos de conducta, de conocimiento y de 

lo emocional, que se hacen parte del estudiante a través de las interacciones en los 

distintos espacios en los que se desenvuelven. Estas habilidades permiten al 

estudiante poseer herramientas que utilizaran para solucionar problemas. 
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Villalobos y De Cabrera (2009) resaltan que el autorreflexión es un constructo 

complejo, que requiere de la intervención y mediación estratégica de los docentes, 

esta investigación concluyó que al realizar prácticas autorreflexivas constantes 

permite el desarrollo del pensamiento crítico, a través de cuestionamientos de 

objetivos, valores y de las propias creencias, para lo que se utilizan preguntas 

reflexivas. Es así que la reflexión sobre la práctica pedagógica resulta muchas 

veces frustrante, pero al mismo tiempo reconfortante, puesto que al salir del 

conflicto lograr superarlo brinda emociones de regocijo.  

La autorreflexión está relacionada al descubrimiento profundo y el análisis de los 

supuestos y creencias adquiridas a través de los años, es decir la concepción de 

una mayor conciencia del ambiente, considerando la democracia, la el impacto y la 

equidad social, incorporando posturas critico reflexivas que ayuden a 

incertidumbres. 

 

De la misma forma Gonzales (2021), aporta desde su investigación que para el 

desarrollo del pensamiento crítico se requiere del uso de distintas herramientas y 

estrategias que generan aprendizajes de auto gestión, auto reflexión y auto critica, 

con el objetivo de solucionar retos actuales como lo son las tecnologías de la 

educación. La autorreflexión ayuda a la persona a desarrollar su pensamiento, a 

impulsar un valor a partir del error. El auto análisis y la autorreflexión posibilita la 

trayectoria de vida por la que transita una persona, brinda espacios que permiten 

evaluar situaciones, aclarar dudas de forma eficaz, reflexionando de forma 

profunda, donde se involucren emociones y motivaciones aporten al desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 

Luego de haber reflexionado en base a los resultados de la investigación, las 

investigaciones previas y el aporte de los expertos se encontró que para potenciar 

el pensamiento crítico es necesario planificar, gestionar y evaluar a partir de 

situaciones que reten al estudiante donde ellos puedan mostrar su 

desenvolvimiento y pongan en acción habilidades como la reflexión, análisis, 

argumentación, solución de problemas, toma de decisiones y autorreflexión, 

movilizando sus emociones, comportamientos y conocimientos. 
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Por otro lado, al recoger información sobre la aplicación del aprendizaje basado en 

problemas, se indica que esta estrategia posibilita que el estudiante desarrolle el 

pensamiento crítico a través de su aplicación, ya que este promueve la potenciación 

de habilidades como el análisis, la reflexión, la argumentación, entre otros. Para 

poder desarrollar estas habilidades, los docentes de la institución educativa 

aportaron algunas concepciones para determinar la forma de aplicar el aprendizaje 

basado en problemas, es así que se indica necesario utilizar algunas actividades 

como: es el trabajo colaborativo, gamificacion, autorreflexión y problematización 

que aportan recursos para la potenciación del pensamiento crítico.   

Finalmente, para desarrollar ambas categorías (pensamiento crítico y aprendizaje 

basado en problemas) se propone la aplicación de la estrategia educativa del 

aprendizaje basado en problemas. 
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V. CONCLUSIONES 

         Las conclusiones a las que se llega en el presente estudio son: 

Primera : Los estados actuales de los estudiantes del nivel primario 

respecto al pensamiento crítico en su mayoría están vinculados 

a la subcategoría de la comprensión, mientras que las demás sub 

categorías como el razonamiento, la argumentación, la toma de 

decisiones y la resolución de problemas se observan en muy 

pocas ocasiones.  

Segunda : Los docentes relacionan el pensamiento crítico de sus 

estudiantes, al desarrollo de conocimientos y a la comunicación 

de respuestas correctas a preguntas planteadas. Así mismo los 

docentes desarrollan habilidades centradas en la memoria, 

concentración y comprensión. Se les hace difícil vincular en sus 

actividades el desarrollo de habilidades de orden superior para el 

logro del pensamiento crítico. 

Tercera : Los docentes promueven algunas  actividades vinculadas al 

aprendizaje basado en problemas, como la organización de 

equipos de trabajo, el establecimiento de responsabilidades, el 

trabajo colaborativo, el juego entre otros, desconociendo que   

para desarrollar  el pensamiento crítico en estudiantes se 

requiere de transitar por fases.. 

Cuarta : La aplicación de la estrategia educativa del aprendizaje basado 

en problemas potencia el pensamiento crítico a partir del 

desarrollo de habilidades del pensamiento humano, siendo estos 

componentes importantes en el desempeño de los estudiantes 

en sus distintos espacios en los que se desenvuelve. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera : A las autoridades educativas involucradas en el sector 

educacional, promover el uso de metodologías y estrategias 

como el ABP, que permitan el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes del nivel primario, desde los ciclos iniciales. 

Segunda : Fomentar el uso de cuestionarios abiertos para diagnosticar a los 

estudiantes y así generar estrategias adecuadas que respondan 

las necesidades puntuales del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

Tercera : Se sugiere promover e incluir  en las capacitaciones de docentes, 

cursos o talleres que permitan al docente conocer de estrategias, 

métodos y actividades que  desarrollen el pensamiento crítico en 

los estudiantes. 

Cuarta : Promover en las instituciones  educativas de los diferentes 

niveles de educación escolar, la aplicación de la estrategia 

educativa del aprendizaje basado en problemas para potenciar 

el pensamiento crítico en los estudiantes, apoyándose de 

actividades como parte de la planificación a corto y largo plazo. 
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VII. PROPUESTA 

 

7.1. Priorización de los problemas 

Existe la necesidad de potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de tercer 

grado de una institución educativa primaria de Cusco. 

 

7.2. Argumentación de la solución 

Se desarrolló una propuesta de mejora que consiste en una estrategia educativa 

de ABP para potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de tercer grado de un 

I.E primaria de Cusco. 

 

7.3. Objetivos de la propuesta 

Objetivo General:  

 Potenciar el pensamiento crítico en estudiantes de tercer grado de un I.E 

primaria de Cusco. 

Objetivos específicos:  

 Analizar y conocer el problema a partir de la situación presentada 

 Promover la interacción entre estudiantes utilizando el juego y la reflexión 

dentro de la situación planteada 

 Evaluar las alternativas de solución para tomar decisiones con sentido ético. 

7.4. Acciones 

Se establecieron tres fases: fase diagnostica, fase de interacción entre estudiantes 

y fase de evaluación-toma de decisiones. Estas fases constan de 12 acciones 

distribuidas en elementos a desarrollar como: el análisis, el razonamiento, el 

autorreflexión, el juego didáctico (gamificación), la argumentación, la resolución de 

problemas, así como la toma de decisiones. 

 

7.5. Presupuesto 

Tabla 1: Descripción del presupuesto 

Cantidad Descripción Precio total 

3 cientos Hojas bond S/. 36.00 
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1 ciento Hojas de color S/. 20.00 

1 Tinta de impresora S/. 80.00 

1 USB S/. 50.00 

100 Fotocopias S/. 100.00 

2 docenas Plumones de papel S/. 40.00 

3 Plumones de pizarra S/. 20.00 

1/2 ciento Papelotes S/. 30.00 

10 Cartulinas S/. 5.00 

4 Cinta masking S/. 16.00 

6 cajas Lápices S/. 60.00 

60 Resaltadores S/. 120.00 

1 Pelota de trapo S/. 5.00 

1 Juego de ludo S/. 15.00 

1 Juego de bingo S/.40.00 

1 cajas Lapiceros S/. 10.00 

 Servicio de internet S/. 150.00 

 Servicio eléctrico S/. 100.00 

 Movilidad S/. 200.00 

                                                Total S/. 872.00 

Fuente: elaboración propia 

 

7.6. Documentos de apoyo  

Para la realización de la propuesta de mejora fueron utilizados los siguientes 

documentos de apoyo que fueron parte de las bases teóricas de la propuesta (Ver 

tabla 2) 
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Tabla 2. Documentos de apoyo  

Año Autores 

2020 Soria y Cleveland  

2018 Salinas et al.  

2019 Ccama y Yana  

2022 Cabrera  

2022 Chimoy 

2022 Deroncele et al. 

2021 Quispe  

2022 Dominguez  

2019 Luy  

2017 Rodríguez  

2022 Razak et al. 

2020 Amin et al. 

Fuente: elaboración propia 

 

7.7. Impacto de la propuesta 

La propuesta se proyecta tener un impacto a nivel social, puesto que promoverá el 

desarrollo y potenciación del pensamiento crítico en estudiantes, que al ser parte 

de una sociedad con muchas demandas, lograra en ellos ciudadanos íntegros con 

valores marcados y con niveles de reflexión que les permitirá una mejor toma de 

decisiones en su vida diaria, a nivel institucional la escuela contará con una 

propuesta educativa formativa, que impacta en su proyecto educativo institucional, 

y a nivel de la práctica pedagógica los docentes asumirán el reto de planificar a 

corto y largo plazo considerando la estrategia educativa propuesta, así como los 

estudiantes tendrán el apoyo de nuevas metodologías para generar en ellos una 

autonomía pedagógica dentro y fuera del aula (Deroncele et al., 2021). 
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Diseño de la propuesta 

1. Título: Estrategia educativa del Aprendizaje Basado en Problemas para             

potenciar el Pensamiento Crítico. 

 

2. Fundamentos teóricos de la estrategia 

 

En la actualidad las necesidades y demandas de la educación han ido 

cambiando, éstas son distintas a las de hace algunos años atrás, por lo que es 

de imprescindible generar cambios en la enseñanza, así como en el 

aprendizaje, ya que los estudiantes que van egresando se enfrentan a 

situaciones desafiantes propias de esta era critica, reflexiva y tecnológica. Por 

ello se propone potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes a través de 

estrategias innovadoras Soria y Cleveland (2020), refieren que la incorporación 

de estrategias pedagógicas en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

promueven aprendizajes significativos, críticos y reflexivos permitiendo así el 

desarrollo del pensamiento crítico. De la misma forma Salinas et al. (2018) 

concluyen que las estrategias de resolución de problemas permiten desarrollar 

distintas habilidades cognitivas y metacognitivas, que generan pensamiento 

crítico, promoviendo en el estudiante autonomía a partir de la utilización de 

herramientas.  

Ccama y Yana (2019) concluyen que la aplicación del método del aprendizaje 

basado en problemas permite el desarrollo del pensamiento crítico, a través de 

actividades propuestas que generan capacidades relacionadas al desarrollo del 

pensamiento crítico. En la misma concepción Cabrera (2022) menciona que el 

aprendizaje basado en problemas es una metodología activa, que utiliza las 

experiencias del estudiante como parte inicial para promover el pensamiento 

crítico.  

Razak et al. (2022), manifiestan que la aplicación del enfoque de aprendizaje 

basado en problemas mejora la habilidad del pensamiento crítico en los 

estudiantes, enfatiza los desafíos de utilizar otras técnicas o métodos para 

desarrollar diversas habilidades como pensar creativamente, resolver 

problemas, colaborar en equipos, comunicarse efectivamente y alfabetizarse de 

forma global. El ABP es un modelo flexible, puesto que permite la unión con 

otros modelos como el aprendizaje híbrido, para poder mejorar el desarrollo del 
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pensamiento crítico, espacial y creativo, así como la utilización de tecnologías 

educativas que ayuden a que la planificación y la implementación sean más 

sencillas y exitosas (Amin et al., 2020). 

 

Chimoy (2022) indica que los modelos del aprendizaje basado en problemas 

benefician de forma directa al desarrollo del pensamiento crítico, donde se 

estableció un diseño y estructura como lo sugiere Deroncele (2022), quien a 

partir de un análisis propone un modelo que propone no solo la revisión teórica 

sino también el aporte del doctorando, a través de una ruta de trabajo para este 

tipo de investigación. Quispe (2021) hace referencia a que la estrategia del 

aprendizaje basado en problemas promueve la solución de retos a partir de 

situaciones reales, donde el estudiante utiliza moviliza recursos, habilidades y 

capacidades.  

Dominguez (2022), menciona que al intervenir con la estrategia del aprendizaje 

basado en problemas influye significativamente en el desarrollo del 

pensamiento crítico, resultados que fueron contrastados con los valores 

medidos a partir del incremento de habilidades como la autoevaluación, 

autorreflexión, entre otros. Luy (2019) indica la necesidad de implementar 

metodologías que permitan mayor participación de los estudiantes como el ABP, 

siendo el ésta una estrategia importante en el desarrollo del pensamiento crítico. 

Rodríguez (2017) enfatiza que durante la aplicación se observó que éste 

optimiza el aprendizaje, permitiendo la mejora de la calidad educativa.  

 

3. Objetivo general o estratégico. 

 

Potenciar el desarrollo del pensamiento crítico a través del aprendizaje basado 

en problemas en estudiantes del tercer grado del nivel primario 

3.1. Destinatarios 

Los estudiantes del iv ciclo de educación primaria de una I.E. del Cusco. 

3.2. Temporalización 

La aplicación de la estrategia tiene una duración de 3 meses. 

4. Fases 

Se considera las siguientes fases para su aplicación:  
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4.1. Fase diagnóstica  

Dentro de esta fase consideramos las siguientes sub fases: 

1. Análisis y comprensión del problema 

2. Razonamiento, Generación de hipótesis 

3. Auto análisis de los recursos con los que se cuenta. 

 Objetivo específico 

Analizar y conocer el problema a partir de la situación presentada. 

 Acciones 

 Información sobre los propósitos de la estrategia. 

 Recuperación de saberes previos. 

 Familiarización del estudiante sobre situaciones propuestas. 

 Generar hipótesis a partir de indicios o recursos con los que cuente. 

 Componentes 

 Temático: Análisis del problema propuesto a partir de situaciones 

cotidianas. 

 Dinámico: Se presentará ante los estudiantes estrategias como el 

debate, la asamblea, el sombrero preguntón, para que ellos 

reconozcan la situación, así se facilitará su análisis y razonamiento, 

para ello utilizaremos algunos medios audiovisuales (videos, 

audios, imágenes) y concretos. 

 

 Recursos 

 Problemas abordados desde el área de personal social. 

(conflictos sociales, dilemas morales, anécdotas). 

 Proyector, laptop, impresora, fotocopiadora, pizarra, limpia tipo, 

etc. 

4.2. Fase de interacción educativa:  

Esta fase se subdivide en:  

1. Gamificación. 

2. Argumentación (trabajo colaborativo) 
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 Objetivo específico 

Promover la interacción entre estudiantes utilizando el juego y la reflexión 

dentro de la situación planteada. 

 

 Acciones 

 Propiciar conflicto  

 Reflexionar sobre la situación planteada. 

 Proponer técnicas que permitan el dialogo entre estudiantes (mesa 

redonda, debate, lluvia de ideas, etc) 

 Relacionar los datos obtenidos y con los que se para proponer 

alternativas de solución. 

 Generar nuevo conocimiento 

 Componentes 

 Temático: Técnicas de interacción en un aula gamificada. 

 Dinámico: A partir de la interacción en los juegos planteados (juegos 

de roles, historias encadenadas, entre otros), el estudiante dialoga con 

sus pares, reflexiona y relaciona datos que obtiene de la interacción 

con los que obtuvo inicialmente en la fase diagnóstica, los 

complementa y obtiene un mejor argumento. 

 

 Recursos 

 Textos en formato físico, digital. 

 Papelotes, plumones, colores. 

 Equipo audiovisual: proyector, computadora, parlante. 

 

4.3. Fase de evaluación: 

Se considera los siguientes elementos: 

1. Resolución de problemas. (autorregulación) 

2. Toma de decisiones. 

 

 Objetivo específico 

 Evaluar las alternativas de solución para tomar decisiones con sentido 

ético. 
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 Acciones 

 Realizar preguntas meta cognitivas que permitan la autorreflexion. 

 Valorar la información recibida y evaluar de forma autónoma las 

decisiones a tomar. 

 Tomar posturas frente a una situación. 

 Componentes 

 Temático: Estrategias de resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

 Dinámico: A partir de trabajos en equipo con el aporte y colaboración 

de los miembros, se tomarán decisiones acerca de la situación 

poniendo énfasis en el conocimiento de la causa y de la consecuencia 

de los hechos. 

 Recursos: Textos, papelotes, plumones, proyector, laptop, fichas, hojas 

Bon, fotocopiadora. 
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ANEXOS 

  



 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Estrategia educativa de aprendizaje basado en problemas para la potenciación el pensamiento crítico en estudiantes de primaria, Cusco- 2022 

Problemas Objetivos Variables e indicadores 

Problema General: Objetivo general: Categoría 1:  Pensamiento crítico 

 ¿Cómo potenciar el pensamiento crítico en 
estudiantes de 3er grado de primaria de una 
institución educativa del Cusco a través del 
aprendizaje basado en problemas? 

Diseñar una Estrategia educativa de 
aprendizaje basado en problemas para 
potenciar el pensamiento crítico en 
estudiantes de 3er grado de primaria de una 
institución educativa de la ciudad del Cusco. 

Sub categorías Indicadores Ítems Instrumento 

Comprensión  Comprende 
información de 
forma adecuada. 

 
Ver 
anexo 
02 

Guía de observación  
Entrevista  
Focus group  
 Razonamiento • Identifica 

causas y 
consecuencias en la 
situación.  
• Formula 
preguntas que 
ayudan a aclarar 
situaciones. 
• Elabora 
conclusiones a partir 
de la información 
que recibe. 

Argumentación • Brinda 
opiniones de 
acuerdo a la 
situación planteada. 
• Defiende la 
postura que asume 

Resolución de 
problemas y toma 
de decisiones. 

• Plantea 
soluciones de 
acuerdo a la 
situación propuesta. 
Toma decisiones 
frente a alguna 
situación que se le 
presente. 

Problemas Específicos Objetivos específicos  

¿Cuál es el estado actual de PC en los 
estudiantes del nivel primario de una 
institución educativa de la ciudad del 
Cusco? 

Diagnosticar el estado actual de PC en 
los estudiantes del nivel primario de una 
institución educativa de la ciudad del 
Cusco 

Categoría 2:  Aprendizaje Basado en Problemas 

Sub categorías Indicadores Ítems Instrumento 

¿Cuáles son las percepciones de los 
docentes en cuanto al PC de los estudiantes 
del nivel primario de una institución educativa 
del Cusco? 

Valorar las percepciones de los docentes 
en cuanto al PC de los estudiantes del 
nivel primario de una institución educativa 
del Cusco 

Análisis   
No aplica 

 
No 
aplica 

 
No aplica Interacción 

educativa 



 

¿Qué actividades de ABP que permitan 
desarrollar el PC en estudiantes del nivel 
primario de una institución educativa de la 
ciudad del Cusco? 

Identificar actividades de ABP que 
permitan desarrollar el PC en estudiantes 
del nivel primario de una institución 
educativa de la ciudad del Cusco. 

Resolución de 
problemas y toma 
de decisiones 

  

 

Diseño de investigación: Escenario de estudio y Participantes: Técnicas e instrumentos: Rigor científico: Método de análisis de datos: 

Enfoque: Cualitativo 
Tipo: Aplicada 
Diseño: Fenomenológico  

Escenario de estudio: Institución educativa 
primaria 
Participantes:10 estudiantes y 3 docentes. 

Técnicas: Observación, 
entrevista, focus group 
Instrumentos:  Cuestionario, 

pregunta abierta. 

  

  Analítico sintético 

 

  



 

Anexo 2. Tabla de categorización  

Problema Objetivo Categoría Sub categoría 

¿Cómo 
potenciar el 
pensamiento 
crítico en 
estudiantes de 
3er grado de 
primaria de 
una institución 
educativa del 
Cusco a través 
del 
aprendizaje 
basado en 
problemas? 

Diseñar una 
Estrategia 
educativa de 
aprendizaje 
basado en 
problemas para 
potenciar el 
pensamiento 
crítico en 
estudiantes de 
3er grado de 
primaria de una 
institución 
educativa de la 
ciudad del Cusco. 

Pensamiento 
crítico 

Comprensión  

Razonamiento  

Argumentación  

Resolución de 
problemas y 
toma de 
decisiones. 

 
Aprendizaje 
basado en 
problemas. 

Análisis  

Interacción 
educativa. 

Resolución de 
problemas y 
toma de 
decisiones. 

 

 

 

 

  



 

Anexo 3. Instrumento/s de recolección de datos 

 

 

 

Pregunta para el focus group: 

  

FOCUS GROUP 

 



 

Anexo 4. Validación de instrumentos 

Validación Experto 01: 

 

 

  



 

Validación Experto 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación Experto 03: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación Experto 04: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Validación Experto 05: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5. Transcripción de documentos 

 

Guía de observación: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Entrevista: 
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