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Señores miembros del jurado calificador, en cumplimiento al reglamento de grados y títulos de 

la Facultad de Educación, presentamos a vuestra consideración y criterio profesional el presente 

trabajo de investigación intitulado “MÉTODO APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 

Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DE CUARTO 

GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN 

FORTUNATO L. HERRERA, CUSCO - 2018”, con la finalidad de optar el título profesional 
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La presente investigación fue desarrollada de acuerdo al esquema del Programa de Educación 

el mismo que fue aprobado mediante la resolución Dictatorial N° 0655-2019-FED y CS.C-

UNSAAC, cumpliendo con las normas de la investigación científica establecida. 

Desde hace mucho tiempo se ha buscado desarrollar el pensamiento crítico desde la simple 

resolución que se le da a los problemas; sin embargo no se ha visto grandes avances por la falta 

de buenas técnicas, estrategias y métodos para desarrollar el pensamiento crítico. 

De manera que el presente trabajo de investigación constituye un aporte de nuevos 

conocimientos para los docentes de nuestra región para que puedan incorporar a sus técnicas 

estrategias, y métodos de enseñanza y hacer que los aprendizajes de los estudiantes sean más 

significativos y que les sirva para toda la vida. 
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RESUMEN 

La investigación que se presenta tuvo como propósito determinar la relación entre el método 

aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico, por la profundidad de 

la investigación es no experimental; por la finalidad de la investigación  fue de tipo sustantiva 

descriptiva; por el alcance temporal la investigación fue transaccional o transversal porque la 

recolección de datos fue en un único momento; Por el carácter es de carácter cualitativa porque 

la investigación está dentro del área de las ciencias sociales.  Esta investigación se realizó en la 

Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, teniendo como muestra 

a los estudiantes de cuarto de educación de secundaria. Para la recolección de datos se aplicó 

dos cuestionarios una para el método aprendizaje basado en problemas y otra para el 

pensamiento crítico. Al hacer el proceso de aplicación, se observó la aceptación de los 

estudiantes; en la aplicación de los instrumentos de investigación se obtuvo que hay una relación 

directa entre el Aprendizaje Basado en Problemas y desarrollo del Pensamiento Crítico en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa de Aplicación Fortunato 

L. Herrera, Cusco; y gracias a los datos obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos 

de investigación, se arribó a la siguiente conclusión: hay relación  directa entre el Aprendizaje 

Basado en Problemas y desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la Institución Educativa de Aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018.  

Palabras clave: Pensamiento crítico, aprendizaje basado en problemas. 
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación describe la relación entre el Método Aprendizaje Basado 

en Problemas y desarrollo del Pensamiento Crítico. 

Desde hace mucho tiempo se ha buscado desarrollar el pensamiento crítico desde la simple 

resolución que se le da a los problemas, sin embargo no se ha visto grandes avances por la falta 

de buenas técnicas, estrategias y métodos para desarrollar el pensamiento crítico. Siendo el ser 

humano el único ser capaz de pensar lógicamente, hacer uso de los significados para definir un 

concepto, manifestar ideas así mismo cerrarse en sus pensamientos.  

De manera que el presente trabajo de investigación constituye un aporte significativo para todos 

los docentes de la región y del país para que puedan incorporar a sus técnicas, estrategias y 

métodos de enseñanza y hacer posible el proceso de enseñanza aprendizaje más significativo y 

lograr el desarrollo del pensamiento crítico.  

El pensamiento crítico es una de las capacidades del ser humano que hoy en día necesita ser 

desarrollado, con la ayuda de diversos métodos de aprendizaje que produzcan procesos 

cognitivos, afectivos y emocionales los cuales a su vez generan capacidades y habilidades 

orientadas al análisis, interpretación de la información y tener bases sólidas para realizar 

inferencias, tomar decisiones y solucionar diversos problemas en el estudiante al realizar la 

actividad con una mente abierta, flexible y que asuma posiciones que están orientadas en el qué 

hacer, por qué, cuándo, en qué creer o no, qué valor tiene para sí, para la sociedad, como también 

autoevaluar el proceso y los resultados de su aprendizaje lo que evidencia una actitud 

autorregulada. 

Para cubrir esta necesidad en el presente trabajo se busca que el método  “aprendizaje basado 

en problemas” es eficiente para desarrollar el pensamiento crítico, ya que se sostiene que el 
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ABP es un método de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de conocimientos 

como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta importante, en el ABP un grupo pequeño 

de alumnos se reúne, con la facilitación de un tutor, con el propósito de analizar y resolver un 

problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 

aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema, en el que se considera: situación problemática, 

formulación del problema, objetivos, hipótesis y la justificación respectiva de la presente 

investigación. 

CAPÍTULO II: Marco teórico conceptual, que contiene los antecedentes de la investigación, 

el marco legal, la fundamentación científica, teórica y humanística que nos conlleva a explicar 

y describir la variable método aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento 

crítico, así como también el marco conceptual que describe las palabras claves de la 

investigación. 

CAPÍTULO III: Metodología, la cual incluye: tipo de investigación, nivel de investigación, 

diseño de investigación, unidad de análisis, población de estudio, muestra de estudio, técnicas 

de recolección de información y análisis y proceso de la información. 

CAPÍTULO IV: Análisis e interpretación de resultados, dentro de este capítulo están la 

presentación y fiabilidad del instrumento aplicado, prueba de hipótesis las cuales están 

presentadas mediante gráficos y tablas, la discusión de resultados; así como también las 

conclusiones, sugerencias, bibliografía y los anexos. 
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1.  CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Situación problemática 

Los cambios sociales y culturales de la actualidad requieren de ciudadanos formados con 

una mentalidad crítica, abierta y flexible ante los cambios. Enfrentar esos retos requiere de 

sistemas educativos que destaquen por la aplicación de métodos de enseñanza que conduzcan 

a potenciar las habilidades del pensamiento crítico y la formación integral de los estudiantes. 

En la sociedad actual y desde tiempos antiguos se ve la necesidad de desarrollar el 

pensamiento crítico, teniendo en cuenta que el ser humano es el único ser capaz de pensar 

lógicamente, también es capaz de pensar de forma contraria, por un lado puede usar los 

significados para definir un concepto, manifestar ideas y por otro lado puede utilizarlo para 

engañar a sus semejantes o a sí mismos e interpretar de forma equivocada los significados y 

cerrarse en sus pensamientos. 

El hombre a lo largo de su vida en sociedad va desarrollando y adquiriendo diversas formas 

de pensar, de vivir, de usos, costumbres, cultura en general, algunas veces esto puede ser un 

retroceso y no un avance por ello se debe tener identidad cultural y a partir del cual poder seguir 

aprendiendo de otras culturas entonces conscientes de que la mente humana natural puede errar 

en su afán de  conocer, es importante que de manera intencionada y honesta, la educación formal 
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en cualquier ámbito y a cualquier nivel, ofrezca a los individuos y a los grupos la oportunidad 

de formar y educar el pensamiento, a fin de enseñarlo a pensar de manera crítica.  

De acuerdo con Paul & Elder (2005), el pensamiento crítico rara vez se incluye dentro de los 

programas académicos de  forma sistemática en cualquiera de los niveles educativos, en cierta 

forma, por la poca claridad que poseen los profesores al respecto. Por consecuencia, parece 

necesario dar a conocer qué es el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo, proponer una 

estrategia para que su implementación, por parte de los docentes, favorezca el desarrollo de las 

habilidades comprendidas en esta forma de pensamiento. 

Respecto a ello es preciso observar críticamente nuestro país, donde se visualiza que las 

personas en general no desarrollamos el pensamiento crítico ya que no se utiliza adecuadas 

estrategias y métodos para desarrollarla, para mejorar esta situación empecemos a desarrollarla 

en cada uno de nosotros, luego fomentarlo en la educación de los niños y jóvenes. 

La región del Cusco no es ajena a estas carencias en el desarrollo del pensamiento crítico a 

pesar del gran esfuerzo utilizado en el desarrollo de diferentes estrategias y metodologías, 

llegándose a desarrollar solo hasta el pensamiento inferencial y esto se observa claramente en 

los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa de Aplicación  “Fortunato L. 

Herrera” Cusco - Perú, quienes presentan diferentes problemas como: escasa identificación de 

ideas claves del texto que leen, poca predisposición para sustentar ideas a partir del texto que 

leen,  escasa argumentación de su posición a partir del texto que leen, poca capacidad en dar 

conclusiones del tema tratado, emiten respuestas que carece de coherencia, cohesión y 

precisión, así mismo poca identificación de las causas de una situación problemática. 

Las posibles soluciones para los problemas presentados anteriormente son: realizar prácticas 

de reconocimiento de ideas claves de un texto, ahondar más en la práctica de la argumentación, 
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la práctica de comprensión lectora teniendo en cuenta sus respectivos niveles, trabajar con los 

estudiantes la comprensión lectora respetando los procesos pedagógicos dentro de una sesión, 

realizar prácticas de comprensión y argumentación.  

Es así que por todo lo mencionado anteriormente se observó un desarrollo no adecuado de 

las habilidades dotadas por el pensamiento crítico, qué se muestran en la capacidad de 

reflexionar y razonar eficientemente cuando se realizan juicios de valor como identificar, 

analizar, sintetizar, y evaluar información para realizar una correcta toma de decisiones y 

resolver problemas en situaciones críticas y extremas. 

Es por ello que  de entre las distintas estrategias de aprendizaje, el ABP aparece como una 

estrategia que bien puede facilitar el desarrollo del pensamiento crítico, si bien las 

investigaciones no pueden determinar una causalidad en la cual sea el ABP lo que desarrolle el 

pensamiento crítico, entregan evidencia de que existe una correlación positiva  (Gorostiza, 

2004; Semerci, 2006; Tiwari, Lai & So, 2006; Olivares & Heredia, 2012). Por lo tanto, basados 

en estas investigaciones, es posible plantear de forma razonable que el pensamiento crítico 

puede verse favorecido si es desarrollado a partir de un método adecuado. 

1.2.  Formulación del problema 

1.2.1.  Problema general. 

¿Cómo es la relación entre el método aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco? 

1.2.2.  Problemas específicos. 

a) ¿Cómo se relaciona el método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

analizar la información de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 
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Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco en el 

año 2018? 

b) ¿Cómo se relaciona el método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

inferir implicancias de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco en el año 2018? 

c) ¿Cómo se relaciona el método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

proponer alternativas de solución de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco en 

el año 2018? 

d) ¿Cómo se relaciona el método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

argumentar de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco en el año 2018? 

1.3.  Objetivos de la investigación 

1.3.1.  Objetivo general.  

Determinar la relación entre el método aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco 

1.3.2.  Objetivos específicos.  

a) Identificar la relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

analizar la información de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco. 
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b) Identificar la relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

inferir implicancias de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco. 

c) Identificar la relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

proponer alternativas de solución de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco. 

d) Identificar la relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

argumentar de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco. 

1.4.  Formulación de hipótesis 

1.4.1.  Hipótesis general. 

El método Aprendizaje Basado en Problemas se relaciona significativamente con el 

pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco. 

1.4.2.  Hipótesis específicos.  

a) La relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de analizar 

la información de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco es regular. 

b) La relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de inferir 

implicancias de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco es baja. 
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c) La relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de proponer 

alternativas de solución de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco es alta. 

d) La relación del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de 

argumentar de solución de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco es baja. 

1.5.  Justificación de la investigación 

La preocupación por el desarrollo del pensamiento crítico ha sido, sin duda, el punto de 

referencia que ha guiado la trayectoria académica que ahora se materializa  en  este  trabajo  de  

investigación,  reflexión,  análisis  y valoración trazado a partir del  uso de metodologías, el 

interés que reviste, su concepto, caracterización, elementos y especialmente su implementación 

en Educación Secundaria. 

Dado que se considera al profesorado como el principal elemento de mediación en la 

construcción de los aprendizajes y la clave esencial en los procesos de transformación y mejora, 

la investigación se dirige a analizar de qué manera en Educación Secundaria se aplica el método 

aprendizaje basado en problemas para desarrollar el pensamiento crítico. Se presenta, por ello, 

como una investigación que intenta enriquecer, con sus averiguaciones, los que podrían 

constituir elementos claves de actuación del profesorado en el ámbito de esta competencia: 

concepciones previas, propósitos, contenidos, recursos, actuaciones y sistema de evaluación 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de secundaria. 

a. Teórica 

Los resultados de la investigación permitieron conocer la relación entre las variables  método 

Aprendizaje Basado en Problemas y desarrollo del Pensamiento Crítico en los estudiantes de 
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cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa  de Aplicación  “Fortunato L. Herrera” 

de Cusco-Perú, así se obtuvo resultados  a favor de la educación; cabe destacar que los 

resultados que se lograron no se pueden generalizar directamente a otras realidades educativas, 

estos pueden servir de referencia para otras investigaciones que aborden la misma o similar 

temática en otros contextos. 

b. Practica  

Investigar sobre el método Aprendizaje Basado en Problemas y el Pensamiento Crítico 

constituye un tema novedoso y de suma importancia, muchos de nosotros no llegamos a un 

pensamiento crítico siendo así importante desarrollar el nivel de pensamiento crítico en los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa  de Aplicación  “Fortunato 

L. Herrera” de Cusco-Perú. 

c. Metodológica 

Para lograr los objetivos de la investigación, se acudió al empleo de técnicas de investigación 

como el cuestionario con el cual se pudo recolectar información y determinar la relación entre 

el método aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico que  existente 

entre las dos variables planteadas en la presente investigación. 

d. Pedagógica  

El tema de estudio se justifica como un aspecto muy importante para las diferentes 

instituciones educativas, también constituye una importante forma para conocer el nivel de 

pensamiento crítico que tienen los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa  de Aplicación  “Fortunato L. Herrera” de Cusco-Perú. 
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2.  CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

a) Méndez (2015), realizó la siuiente investigación “Influencia del aprendizaje basado 

en problemas en el desarrollo del pensamiento crítico”, en la universidad privada de 

Bogotá, fue presentada para optar el grado de Maestría en Educación con énfasis en 

desarrollo cognitivo, con el tipo de investigación aplicativa, diseño cuasi 

experimental, tuvo como muestra a 50 alumnos matriculados en la cátedra de Teorías 

de Aprendizaje de la universidad privada de Bogotá de los cuales se tomó 10 alumnos 

como grupo  experimental, el objetivo de la investigación se enfocó en determinar si 

el ABP permite desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de cuarto semestre 

de Psicología, la investigación llegó a las siguientes principales conclusiones:  

- La investigación llevada a cabo pretendió dar respuesta la pregunta: ¿De qué forma 

la estrategia didáctica del ABP permite desarrollar el pensamiento crítico en 

estudiantes de la cátedra de Aprendizaje de cuarto semestre de Psicología? Los 

resultados de este estudio fueron analizados e interpretados de forma cuantitativa y 

cualitativa e integrados con la técnica de triangulación e indicaron que existe 

evidencia significativa, aunque ligeramente débil para aceptar la hipótesis de que la 
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estrategia didáctica ABP, favorece el desarrollo del pensamiento crítico en la 

población estudiada.  

- Respecto a las subcompetencias de análisis, inferencia y evaluación la rúbrica 

utilizada señala que los estudiantes presentan niveles altos en análisis relacionados 

con la identificación de palabras claves, pero niveles medios en el relacionamiento 

conceptual. En la subcompetencia de inferencia se encontró un alto nivel, mientras 

que en evaluación presentaron niveles medios. 

b) Sapallanay (2016), “Estrategia del abp y el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de cuarto y quinto de secundaria de la I.E. “Pueblo libre” de la red 

educativa Mazamari - UGEL Satipo-2016”, fue presentada para optar el grado de 

licenciado en Educación, especialidad CC\SS, con el tipo de investigación 

descriptiva, diseño correlacional, tuvo como muestra a los estudiantes de cuarto y 

quinto de secundaria de la I.E. “Pueblo libre” de la red educativa Mazamari - UGEL 

Satipo, el objetivo de la investigación se enfocó en determinar la  relación que  existe 

entre   la   estrategia   didáctica   del ABP  y el    pensamiento crítico de los estudiantes 

del 4° y 5º de secundaria de  la  I.E.  “Pueblo Libre”, de la RED Educativa Mazamari 

- UGEL Satipo, 2016, la investigación llegó a las siguientes principales conclusiones: 

- El uso del ABP, como estrategia didáctica empleada por el docente para facilitar 

el aprendizaje de los estudiantes, es una estrategia que a su vez permite el desarrollo 

del pensamiento crítico, ya que el estudiante busca la información, analiza la 

investigación y emite sus propias conclusiones a los problemas que se le plantea. 

- Es muy importante desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la 

educación básica regular por su utilidad en el ámbito personal y académico. Esta 



 
 

26 
 

competencia se adquiere, se movilizan y se desarrollan en la acción, involucrando 

conocimientos, habilidades cognitivas y disposición del estudiante para lograr tal 

propósito. 

- La  adquisición  de  la  competencia  del  pensamiento  crítico  durante  la 

educación básica regular comparte también una intencionalidad social la finalidad 

de empoderar individuos más autónomos, creativos y críticos. 

c) Rodriguez (2016), “Aprendizaje basado en problemas en el desarrollo del 

pensamiento crítico y el rendimiento académico en Formación Ciudadana y Cívica, 

2016”, en la  I.E. Bernardo O’ Higgins de distrito de Pueblo Libre UGEL 03, la 

investigación fue presentada para optar el grado de Doctora en Educación, con el tipo 

de investigación aplicativa, diseño cuasiexperimental, tuvo dos grupos de 

investgiación: Grupo A (22 estudiantes) que viene a ser el grupo experimental y 

grupo B (23 estudiantes) que corresponden al grupo control, el objetivo de la 

investigación se enfocó en comprobar el efecto del Aprendizaje Basado en Problemas 

en el desarrollo del pensamiento crítico y el rendimiento académico en los estudiantes 

del 5º de secundaria de la I.E. Bernardo O’ Higgins en el área de Formación  

Ciudadana  y Cívica. 2016, la investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 

- Existe una relación directa y significativa, entre el uso de la estrategia del ABP, y el 

desarrollo del pensamiento crítico: Media aritmética (Ma= 16), mediana (Me=16,00),  

moda (Mo= 16), una desviación típica (Dt=1,01), una varianza (Vr=0,96) y un 

Coeficiente de variación de (Cv=0,13). 
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- El uso del ABP, como estrategia didáctica empleada por el docente para facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes, es una estrategia que a su vez permite el desarrollo del 

pensamiento crítico, ya que el estudiante busca la información, analiza la 

investigación y emite sus propias conclusiones a los problemas que se le plantea. 

- Es muy importante desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de la 

educación básica regular por su utilidad en el ámbito personal y académico. Esta 

competencia se adquiere, se movilizan y se desarrollan en la acción, involucrando 

conocimientos, habilidades cognitivas y disposición del estudiante para lograr tal 

propósito. 

d) Valencia & Zapata  (2016), “El método de la Educomunicación y el desarrollo del 

pensamiento crítico en las estudiantes del 4to grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa Privada María Auxiliadora – Cusco”, la investigación fue 

presentada para optar el grado de Licenciadas en Educación, con el tipo de 

investigación descriptivo - explicativo, diseño no experimental, tuvo como muestra 

a las estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. “María Auxiliadora” de la 

ciudad del Cusco, el objetivo de la investigación se enfocó en determinar la influencia 

del método de la Educomunicación en el desarrollo del pensamiento crítico en las 

estudiantes del 4to grado del nivel secundario de la Institución Educativa Privada 

María Auxiliadora, Cusco, la investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: 

- Gracias a los datos obtenidos a través de los instrumentos de investigación se 

obtuvo que la mayor parte de las estudiantes han desarrollado la capacidad crítica 
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significativamente, el cual hace que sean reflexivas, analíticas y de igual forma revela 

que emitan juicios de forma crítica. 

- Con respecto a la capacidad de agudeza perceptiva la cual se puede escribir 

habiendo empleado la sesión de aprendizaje y la ficha de cotejo, se puede observar y 

escuchar directamente las participaciones, reflexiones de las estudiantes, quienes no 

tardaron en demostrar el nivel de análisis frente a los mensajes subliminales 

propuestos mostrando minuciosidad al percibir mensajes y expresándose con mucha 

libertad.  

- Concerniente a la capacidad de construcción y reconstrucción del saber, gracias 

a la encuesta aplicada que titula: “Uso y manejo de los medios de comunicación” se 

puede afirmar que las estudiantes demuestran disposición y expectativa por adquirir 

y aprovechar los nuevos conocimientos que ofrecen los medios de comunicación 

especialmente en internet que como sabemos es un medio amplio de información en 

la cual los conocimientos ofrecidos son nuevos y actualizados; así mismo los 

estudiantes demuestran flexibilidad para construir nuevos saberes y reconstruir otros 

porque son conscientes de que todo cambia y se renueva. 

- En cuanto a la capacidad de autorregulación de mensajes se pudo observar, 

gracias también a la ficha de cotejo, que las estudiantes planifican su participación 

oral, el cual revela que demuestran control al pensar y actuar, es pues al haber sido 

expuestas a diferentes situaciones conflictivas han demostrado asertivamente la 

capacidad de análisis, como también reconocer sus debilidades para luego ser 

analizadas en forma grupal y corregirles si era necesario.    
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2.2.  Marco legal  

2.2.1.  Constitución Política Del Perú  

Según el artículo 13º de la constitución del Perú, la educación tiene como finalidad el 

desarrollo integral de la persona humana. El estado reconoce y garantiza la libertad de 

enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger 

los centros de educación y de participar en el proceso educativo. 

2.2.2.  Ley General De Educación Nro. 28044 

En su título “DE LOS FUNDAMENTOS Y DISPOCISIONES GENERALES” 

ARTICULO 2 “CONCEPTO DE LA EDUCACIÓN”  

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 

potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad 

nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 

ámbitos de la sociedad 

2.2.3.  Proyecto Educativo Nacional al 2021 

El problema educativo de nuestro país necesita que realicemos cambios que se noten no que 

simplemente estén plasmados en grandes metas nacionales, que son la solución que buscamos. 

Para construir una sociedad integrada, el Perú necesita grandes iniciativas que se pongan en 

acción lo que tal vez se explica bajo la formulación del siguiente objetivo estratégico: objetivo 

estratégico 2 – resultado 2. 

“Instituciones autónomas y organizadas que gestionan y aplican prácticas pedagógicas que 

permiten a todos aprender con éxito, de manera crítica, creativa y orientada a propiciar una 

convivencia grata, libre de discriminación e imposición cultural” (Educación, 2006). 
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Esta política pedagógica busca elevar la calidad de las prácticas pedagógicas en la educación 

básica de manera que los docentes puedan vincular los aprendizajes demandados por los 

currículos con la vida de los estudiantes y de las comunidades en sus distintas facetas y en una 

perspectiva intercultural, asegurar que los estudiantes ejerzan su rol como protagonistas activos 

de su propio aprendizaje y propiciar eficazmente el acceso a los logros fundamentales y las 

metas de aprendizaje establecidas para el país o la región. (Educación, 2006) 

2.3.  Marco teórico 

2.3.1.  Método Aprendizaje Basado En Problemas. 

2.3.1.1.  Origen del método Aprendizaje Basado en Problemas. 

El Aprendizaje Basado en Problemas tiene sus orígenes según Rodriguez (2016) en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, en Canadá, aproximadamente en la 

década de los sesenta, a la siguiente década surge en Europa, en la Universidad de Maastricht. 

Surgió como un planteamiento educativo innovador, centralizándose en el aprendizaje de los 

estudiantes, teniendo como propósito repotenciar la calidad de la educación médica a través de 

la modificación del currículo tradicional que se centraba en una colección de temas y 

exposiciones por parte del educador y reemplazarlo por otro método más integrado y dinámico 

que estuviera organizado según los problemas de la vida real, donde intervengan las áreas 

diferentes con la finalidad de dar solución al problema enfocados sobre la temática a tratar. 

Es así que el Aprendizaje Basado en Problemas, es considerado como un método, que se 

inicia con la presentación de un problema vinculado con el entorno del estudiante, presentado 

a un equipo de estudiantes, que con el aporte de cada uno de ellos se dan posibles soluciones al 

problema, este problema a su vez genera en los estudiantes un conflicto cognitivo que debe ser 

retador, interesante y motivador con la intención que el estudiante se preocupe y comprometa 
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en dar solución conjuntamente con sus pares. El ABP es parte del dominio de las pedagogías 

activas, siendo más específicos al aprendizaje por descubrimiento, al enfoque constructivista, 

porque sus principios se contraponen a la enseñanza expositiva o magistral, donde el 

protagonista es el docente, en el aprendizaje por descubrimiento y construcción es el 

estudiante que se empodera del proceso, investiga información, selecciona, organiza e intenta 

resolver los problemas presentados. 

2.3.1.2.  Las teorías educativas del Aprendizaje Basado en Problemas. 

A. El constructivismo en el aprendizaje basado en problemas 

Según Barrel citado por Santillán (2006), el Aprendizaje Basado en problemas se apoya en 

los enfoques constructivistas el cual nos indica que el conocimiento se construye activamente 

por el estudiante, el conocimiento al estar en   constante   cambio   se   va   incorporando   

mediante estrategias de estudio y asimilación teórico- práctica, lo que ocasiona que el estudiante 

se instituya en un actor activo, consciente y responsable de su propio aprendizaje. En su 

formación el quehacer del estudiante influirá en los conocimientos que el mismo fue 

construyendo, para lograr todo ello cuenta con la supervisión del docente, quien actúa como 

guía y facilitador (pág. 3). 

B. Teoría socio – cultural de Vygotsky 

Vygotsky, citado por Carretero (1993), indica que la zona de desarrollo próximo no es más 

que la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema mientras que el nivel de desarrollo potencial está determinado 

a través de la resolución de un problema bajo la guía de un tutor o en colaboración con un 

compañero capaz. El estado del desarrollo mental de un niño puede determinarse únicamente 



 
 

32 
 

si se lleva a cabo una clasificación de sus dos niveles: del nivel real del desarrollo y de la zona 

de desarrollo potencial. (pág.28). 

C. Aprendizaje significativo de Ausubel 

“El aprendizaje no significa remplazar un punto de vista por otro, ni sumar   nuevo   

conocimiento   al   viejo,   más   bien   es   una   transformación   del conocimiento. Esta 

transformación, a su vez, se da a través del pensamiento activo y original del estudiante” 

(Ausubel, 1976, pág. 6). 

De esta forma Ausubel nos dice que un aprendizaje significativo se produce transformando 

el conocimiento antiguo con aquellos conocimientos que vamos adquiriendo, se enriquecen los 

conocimientos  y tenemos un aprendizaje significativo.  

2.3.1.3.  ¿Qué es un problema? y  Aprendizaje basado en problemas. 

Restrepo (2005), asume que un problema puede ser muchas cosas como comprender un 

fenómeno complejo, resolver una incógnita para lo cual no hay caminos directos e inmediatos, 

también encontrar una forma mejor de hacer algo es un problema; hacerse una pregunta, 

plantearse propósitos es un problema, así como también  no comprender en su complejidad un 

fenómeno natural o social viene a ser  un problema. 

Definiciones del aprendizaje basado en problemas 

Barrows citado por Santillán (2006), afirma que el Aprendizaje Basado en Problemas es un 

método de aprendizaje que tiene el principio de usar problemas como punto de partida para 

adquirir e integrar los nuevos conocimientos.  

De la misma forma Branda (2006) menciona que el Aprendizaje Basado en Problemas es una 

metodología en la cual el punto de partida es un problema o una situación problemática,  lo cual 
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permite al estudiante desarrollar hipótesis explicativa y poder identificar necesidades de 

aprendizaje que le ayudaran comprender el problema.  

Por otro lado el Instituto Tecnológico de Monterrey define al ABP como una estrategia de 

enseñanza-aprendizaje teniendo de suma importancia la adquisición de conocimientos, el 

desarrollo de habilidades y actitudes, con este método un grupo pequeño de estudiantes se reúne, 

con la guía de un tutor, para analizar y resolver un problema seleccionado o diseñado 

especialmente para lograr ciertos objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción 

que realizan los estudiantes para poder entender y resolver el problema se logra el aprendizaje 

del conocimiento propio de la materia, sobre todo que puedan elaborar un diagnóstico de sus 

propias necesidades de aprendizaje, además que comprendan la importancia de trabajar 

colaborativamente, así también que desarrollen habilidades de análisis y síntesis de 

información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. (Vicerrectoría 

Académica, 2006, pág. 4) 

El ABP es una metodología de aprendizaje inductivo en la que el alumno se convierte en el 

protagonista de su propio aprendizaje, ya que se trabaja con pequeños grupos de estudiantes con 

el apoyo de un profesor, que tiene el papel de tutor donde, acorde con  Vogt (2007),  la 

resolución de problemas se utiliza con la finalidad de alcanzar objetivos de aprendizaje y 

desarrollar competencias y habilidades. Estos problemas se caracterizan por su originalidad, por 

tener datos o piezas faltantes que el estudiante debe descubrir, buscar y encontrar; están 

definidos parcialmente y no presentan  una única solución correcta. 

Esta metodología, cambia el rol del alumno que tenía en la escuela tradicional, de receptor 

pasivo a un papel activo, siendo responsable y autónomo a su vez cambia el papel del profesor, 

de transmisor de conocimientos, a orientador y guía, que brinda la ayuda apropiada; por ello, 
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según Rodriguez (2016), se considera como una manera de acercarse más a la vida real a 

comparación de los métodos tradicionales de enseñanza. 

Desde este punto de vista, a pesar de que esta técnica se ha empleado en muchos casos en la 

enseñanza universitaria, resulta conveniente aprovechar las aportaciones que puedan ser de 

utilidad en la enseñanza de las ciencias en los niveles educativos básicos; pues el ABP ha sido 

referido como una de las técnicas didácticas que desarrolla más competencias genéricas a 

comparación con otras estrategias (Olivares & Heredia, 2012). 

2.3.1.4.  Características de un buen problema ABP. 

Diversos autores (Prieto, 2006; Jacobs, Dolmans, Wolfhagen, & Scherpbier, 2003; Stinson 

& Milter, 1996) proponen una serie de características que debe tener un buen problema ABP. 

Se refiere a principios generales presentes en los objetivos que siguen con esta metodología, las 

cuales deben guiar el diseño o elaboración de los problemas ABP. Como son los siguientes: 

A. Criterios que se deben tener en cuenta al elaborar los objetivos de 

aprendizaje 

En palabras de Stinson & Milter (1996) los objetivos de aprendizaje son los que tienen que 

conducir el diseño del problema, es así que muchos teóricos concluyeron que la elaboración de 

un problema ABP debe cubrir una serie de objetivos didácticos los cuales serán holísticos e 

interdisciplinares, así tenemos dos aspectos: 

a. Con cobertura de objetivos didácticos: un problema debe guardar estrecha 

relación con los objetivos que persigue una asignatura en el que se inserta una actividad 

ABP. Así como nos dice Prieto (2006) el problema es un vehículo mediante el cual los 

estudiantes adquieren conocimientos y habilidades deseadas en la asignatura. Es por ello 

que los objetivos de la asignatura deben estar incluidos en el problema.  
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b. Con objetivos holísticos multidisciplinares: Stinson & Milter (1996) afirman 

que los objetivos de aprendizaje que subyacen el problema deben ser globales y no estar 

parcelados por estrechos límites interdisciplinares, se refiere a que cuando se elabora un 

problema ABP, este debe tener contenidos de diversas materias que el estudiante ya 

conoce y aquellas que está cursando en el momento, entonces los problemas deberían 

conducir a los estudiantes a una información nueva e importante y a la vez explorar 

vínculos en distintas áreas y temáticas. 

B. Criterios a tener en cuenta para la elaboración de los problemas 

a. Estructuración: Los problemas ABP deben estar mal estructurados, es decir que 

tienen que presentar un sentido ambiguo y ser difíciles de definir; a su vez los problemas 

ABP tienen que ser abiertos, quiere decir que no todos los elementos del problema deben 

ser conocidos y que es conveniente que tengan diversas soluciones Stinson & Milter 

(1996), entonces los estudiantes tendrán la necesidad de investigar y descubrir su 

complejidad. 

b. Complejidad: Según Jacobs, Dolmans, Wolfhagen, & Scherpbier (2003) los 

problemas ABP deben tener un cierto nivel de dificultad, es decir que no deben ser 

fáciles de resolver y por tanto no deben ser limitados a una única solución. 

Stinson & Milter (1996) afirma que la dificultad o complejidad de los problemas 

fomenta la construccion activa del conocimiento en el estudiante, esta complejidad debe 

ser intermedia y no demasiado complejo, de lo contrario satura la memoria del estudiante 

y hace imposible su solucion y si es demasiado simple, no motivará al estudiante.   

C. Criterios que se deben tener en cuenta sobre el contenido de los problemas 

ABP 
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a. Actualidad de los problemas: Se refiere a situaciones actuales o 

contemporáneas, es decir a los problemas de la vida real, del contexto del estudiante, así 

se consigue motivar a los estudiantes (Stinson & Milter, 1996). 

b. Auténticos, relevantes para el alumno o basado en la vida real o profesional: 

Los problemas deben tratar temas de la asignatura, ejercitar poco a poco lo que el 

estudiante hace y hará por lo tanto no deben ser muy teóricos ni muy alejados de la 

realidad y de la vida cotidiana (Stinson & Milter, 1996). 

c. Apropiados al nivel cognitivo y motivacional de los alumnos: Los contenidos 

de los problemas deben ceñirse al nivel de conocimientos; el desarrollo intelectual, 

emocional, social y a los intereses de los estudiantes, de esta manera cuanto más se 

parezca el problema a los intereses de los estudiantes será más motivador.   

D. Criterios que se deben tener en cuenta en cuanto a la forma de resolución  

Duch (2001), sostiene que una característica intrínseca de los problemas ABP es que 

requieren una colaboración grupal para su solución, la complejidad que presentan los 

problemas ABP exige que sean resueltos en grupo. Es así que el diseño de un problema 

ABP debe hacerse de tal manera que el grupo tenga que sintetizar sus ideas y tomar 

decisiones para poder resolverlo y no solo buscar información conceptual y didáctica. 

2.3.1.5.  Procesos del aprendizaje basado en problemas. 

Existe una gran diferencia entre el aprendizaje tradicional y el Aprendizaje Basado en 

Problemas, es así que el primero presenta un carácter lineal mientras que el segundo tiene un 

carácter cíclico. En el aprendizaje tradicional, la identificación de las necesidades de aprendizaje 

y la exposición de los conocimientos está a cargo del docente sin embargo en el ABP el 
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estudiante adquiere el papel de protagonista quien identifica sus necesidades de aprendizaje y 

busca el conocimiento para dar respuesta a un problema teniendo como guía y ayuda al docente. 

Morales & Landa (2004) establecen que el desarrollo del proceso ABP ocurre en ocho fases, 

que son las siguientes: 

a) Leer y analizar el problema: se busca que los estudiantes entiendan el enunciado 

y el problema que se les presenta. 

b) Realizar una lluvia de ideas: mediante ella los estudiantes toman conciencia de 

la situación a la que se enfrentan aportando sus puntos de vista. 

c) Hacer una lista de aquello que se conoce: los estudiantes deben recurrir a aquellos 

conocimientos de los que ya poseen, a los detalles del problema que conocen y que 

podrán utilizar para su posterior resolución. 

d) Hacer una lista de aquello que no se conoce: en este se  busca indagar más allá 

de lo que ya se tiene, buscar más datos para resolver el problema, incluso es deseable 

que puedan formular preguntas que orienten la resolución del problema. 

e) Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema: los 

estudiantes deben plantearse los pasos a seguir para realizar la resolución del problema. 

f) Definir el problema: los estudiantes una vez que hallan el problema concreto se 

basan netamente en él.  

g) Obtener información: aquí los estudiantes tienen la tarea de investigar, de buscar 

más información para poder resolver el problema.  

h) Presentar resultados: en este paso se espera que los estudiantes compartan la 

información buscada, socialicen y se ayuden con ello para poder dar solución al 

problema presentado. 
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Otros autores como Exley & Dennick (2007) realizan otra clasificación de las fases del 

proceso del Aprendizaje Basado en Problemas, ellos afirman que son siete fases del Aprendizaje 

Basado en Problemas, son las siguientes: 

a) Aclarar términos y conceptos. 

b) Definir los problemas. 

c) Analizar los problemas: preguntar, explicar y formular hipótesis. 

d) Hacer una lista sistemática del análisis. 

e) Formular los resultados del aprendizaje esperados. 

f) Aprendizaje independiente centrado en resultados. 

g)  Sintetizar y presentar nueva información 

La diferencia más notable en ambas clasificaciones presentadas es que en la última los 

alumnos definen primero los problemas que se presenta y posteriormente se plantean las 

preguntas, las hipótesis, aquellos aspectos conocidos y desconocido y tendrán que investigar, 

etc. mientras que en el primero ya al final se define el problema. Resulta fundamental que los 

alumnos conozcan los pasos que han de seguir para resolver el problema y también que el 

alumno que lleve a cabo el papel del moderador u organizador vaya guiando al grupo en cada 

uno de ellos. 

2.3.1.6.  Método de solución basado en ABP. 

Según Bernabeu & Cónsul (2004), la secuencia metodológica que sigue el proceso de 

aprendizaje convencional se invierte al trabajar en el Aprendizaje Basado en Problemas. 

Mientras tradicionalmente primero se presenta la información y posteriormente se busca la 

resolución de un problema, mientras que en el ABP primero se presenta el problema, se 
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identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se 

regresa al problema para poder dar una solución. 

En el ABP durante el recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento del problema 

hasta su solución se trabaja de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo 

experiencias de aprendizaje también el desarrollo de habilidades, observar y reflexionar sobre 

actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en 

acción. En estas actividades grupales los estudiantes adquieren responsabilidades y realizan 

acciones que son básicas en su proceso formativo. En el proceso de trabajo del ABP los 

estudiantes tienen la responsabilidad de participar activamente en las discusiones del grupo, 

deben estar predispuestos a dar y aceptar críticas constructivas, investigar la información 

pertinente y estudiar de manera independiente para poder contribuir al esfuerzo grupal. 

El cambio de un currículo tradicional a un enfoque de aprendizaje con el método ABP puede 

parecer inicialmente arriesgado e incierto es muy recomendable brindar a los estudiantes 

problemas que realmente les interese, problemas con el contexto y realidad del estudiante. 

Una parte de la técnica didáctica es el recorrido que el estudiante debe hacer por una serie de 

etapas ABP, el cual es definido por numerosos autores como un método pedagógico 

estructurado por etapas en las que se incluye trabajo autónomo y trabajo grupal a partir de 

problemas significativos, interdisciplinarios inspirados en los contextos de la realidad 

profesional (Barrows & Tamblyn, 1980; Cossette, Mc Clish, & Ostiguy, 2004) 

Aunque existe gran variedad y modalidades de aplicación del método Aprendizaje Basado 

en Problemas con diferentes secuencias, en la presente investigación se prioriza a los “siete 

pasos” del ABP: 
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Figura  1. Fases del proceso ABP. Schmidt, 1989. 

A. Lectura comprensiva y clarificar los términos: Se le presenta a los estudiantes un 

caso, un artículo o un video didáctico; el grupo de estudiantes debe realizar una lectura 

comprensiva o visualizar detenidamente el video, seguidamente para ver cuánto 

comprendieron los estudiantes  seleccionarán las ideas principales y conceptos clave. 

B. Definir del problema: Para comprender mejor el problema y darle una adecuada 

solución los estudiantes deben definir y redefinir el problema principal presentado, 

puede ser que el primer problema detectado cambie, se tiene que realizar un estudio 

profundo.    

C. Lluvia de ideas: Una vez identificado el problema, los estudiantes deben pensar que es 

lo que conocen sobre el problema y qué hay que conocer sobre el partiendo de lo que se 

sabe y no se sabe. Se utiliza la técnica de lluvia de ideas (de Prado, 1982). Trabajando 

con esta técnica surgirán hipótesis que después se tiene que confirmar mediante la 

investigación. 
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D. Clasificar las ideas: Las ideas surgidas a partir de la lluvia de ideas se tienen que 

jerarquizar según la importancia y la relación que mantienen con el problema. 

E. Formular objetivos de aprendizaje: Antes de trabajar con ABP el docente encargado 

establece los objetivos a lograr con la asignatura y con otras, en este paso se establecen 

los objetivos claros y concretos a lograr con el ABP. Es así que viene a ser uno de los 

momentos más importantes del ABP.  

F. Investigar: en este paso los estudiantes como grupo e individualmente ya pueden 

realizar la investigación respectiva buscar más información, indagar, hacer lectura 

comprensiva, buscar en bibliotecas o internet y finalmente hacer una interpretación 

correcta del material recogido.  

G. Presentar y discutir los resultados: En este último paso los estudiantes deben presentar 

el trabajo realizado según el formato que pida el tutor, o según lo establezcan cada uno. 

Hay que tener en cuenta que deben cuidar la forma y el fondo, si es un trabajo escrito 

los estudiantes tendrán en cuenta la presentación formal, la elaboración de un índice, 

expresión, compaginación del documento, bibliografía y que no tenga faltas de 

ortografía. La presentación oral también debería ser cuidadosa utilizando estrategias 

para que resulte eficaz y comprensivo.  

Se trata de una metodología donde, dependiendo del nivel y preparación del estudiante, del 

carácter del problema o trabajo planteado, del tiempo y recursos disponibles, la autonomía y 

tutorización de los grupos de trabajo será mayor o menor. Por otra parte, dicha forma de trabajo 

no sólo trata de abordar objetivos relativos al conocimiento o dominio de una asignatura o 

determinada área de conocimientos sino también, el desarrollo de habilidades y competencias 
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relativas a la capacidad de trabajar en equipo, de búsqueda y validación de información, de 

habilidades comunicativas, entre otras. 

Un paso adicional para trabajar el ABP según  Branda L.  (2009), es que los estudiantes 

puedan identificar y relacionar los conocimientos adquiridos, consiguiendo un aprendizaje 

integral que se puede aplicar a otras situaciones o problemas de la vida cotidiana. 

2.3.1.7.  Roles del Aprendizaje Basado en Problemas. 

Rol del docente 

Teniendo en cuenta la propuesta de Cano (2008), si la atención se focaliza en el aprendizaje 

más que en la enseñanza, los estudiantes tiene un rol activo por lo tanto los profesores deben: 

 Revisar el modo en que entienden su función docente. 

 Pasar de transmisores de contenidos a facilitadores de oportunidades de crecimiento, no 

solo de información y conocimientos. 

 Pensar tanto en el “qué” quieren que aprendan los alumnos como en el “cómo” creen 

que pueden aprenderlo y el “para qué” aprenderán los estudiantes.  

 Reducir las sesiones presenciales dedicadas solo al conocimiento conceptual 

permitiendo así que las sesiones presenciales se dediquen al aprendizaje cooperativo, al 

debate, a la construcción de conocimiento con la guía del tutor. 

 El proceso de aprender por competencias lleva consigo un cambio en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tratando de impulsar un aprendizaje activo y significativo por 

parte del estudiante, con el objetivo de desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y 

conocimientos que le permita desenvolverse en cualquier situación. Al propiciar un 

cambio en el papel activo del estudiante, cambia el rol del docente que pasa de 

transmisor de contenidos a mediador aprendizajes.  
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Según Exley & Dennick (2007), el papel del profesor en ABP es el de mediador o facilitador 

de aprendizajes, siendo así un guía para los estudiantes. Como también el docente posibilita la 

realización de aprendizajes significativos en los estudiantes, teniendo en cuenta su nivel de 

desarrollo evolutivo y los conocimientos previos que ellos ya tienen, presentando los nuevos 

contenidos a aprender de manera adecuada, es decir, comprensibles, claramente estructurados 

y que posean coherencia interna. El tutor ayudará a los alumnos a reflexionar, identificar 

necesidades de información y les motivará a continuar con el trabajo, es decir, los guiará hasta 

alcanzar las metas de aprendizaje propuestas en cada asignatura. 

Por lo tanto el profesor no es un observador pasivo, sino que tiene que orientar continuamente 

el proceso de aprendizaje asegurándose de que el grupo no se desvié de su objetivo trazado y 

revisando permanentemente la resolución del problema. 

A la vez Escribano & del Valle (2008), proponen que el tutor debe: 

 Presentar el problema 

 Colaborar en el proceso de aprendizaje 

 Ayudar al discente en el conocimiento propio de la materia 

 Facilitar la resolución del problema 

 Potenciar las capacidades de análisis y de síntesis en los alumnos 

 Favorecer la creación de un espacio de encuentro y relaciones humanas del grupo 

 Favorecer la creatividad que propicia la independencia de los alumnos al abordar nuevos 

conocimientos. 

Diferentes autores proponen que las cualidades adecuadas de un buen tutor son la 

autenticidad, capacidad para facilitar la comprensión de forma empática y valoración al 

estudiante. Es así que el ABP es más efectivo en el desarrollo de competencias debido al cambio 
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que produce en los procesos cognitivos, pero también requiere un tiempo al profesor para que 

sea efectivo su manejo y el conocimiento de la técnica alrededor de dos años (Vega & Balderas, 

2005). 

La guía tutorial 

Viene a ser un documento elaborado por el profesor, el cual contendrá toda la información 

importante respecto a la aplicación del problema. Este documento debe contener datos precisos 

como el nombre, la unidad temática a la que pertenece el problema, conocimientos previos de 

los estudiantes… este documento orienta rápidamente al docente que aplica la actividad sobre 

los objetivos que se quieren lograr, fuentes documentales que se pueden sugerir, control del 

tiempo de la ejecución y cómo ayudar a los estudiantes a conseguir los objetivos. El tutor debe 

mantener un equilibrio entre la participación y distancia prudente. Para que los alumnos estén 

activos, es necesario que la participación del tutor sea sutil ya que de ello depende que se 

mantengan interesados por el proceso, destaquen y se manejen con independencia y autonomía 

(Vicerrectoría Académica, 2006). 

Rol del estudiante 

El ABP es un proceso de aprendizaje centrado en el estudiante, en el aprendizaje tradicional 

el único protagonista era el docente, sin embargo en esta metodología el estudiante adquiere el 

protagonismo, es así que las características deseables en los estudiantes que trabajan con el ABP 

son: motivación profunda y clara sobre la necesidad de aprendizaje, disposición para trabajar 

en grupo y habilidades sociales, tolerancia para enfrentarse a situaciones ambiguas, habilidades 

para la solución de problemas, habilidades de comunicación, capacidad para ver el campo de 

estudio desde una perspectiva amplia, y habilidades de pensamiento crítico, reflexivo e 

imaginativo, estas características las tiene que desarrollar poco a poco el tutor.  
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Para trabajar con ABP se sugiere formar grupos de estudiantes de 3-6 integrantes. Los cuales 

se pueden formar aleatoriamente, o bien siendo lo más heterogéneos posibles, el aprendizaje 

colaborativo es una forma de trabajo en grupo basado en la construcción colectiva del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades mixtas es decir aprendizaje; desarrollo personal y 

social, donde cada miembro del grupo es responsable tanto de su aprendizaje como del de los 

miembros del grupo. Las dinámicas internas que hacen que el aprendizaje colaborativo, 

cooperativo y significativo funcione se basan en características con la que trabajara el docente 

tutor mediante el cual los estudiantes aprenderán a trabajar colaborativamente, desarrollaran 

habilidades y capacidades para hacerse frente a los problemas de la realidad (Gil, Alias, & 

Montoya, 2006). 

Haciendo una síntesis de proceso ABP: 

 El estudiante lee y analiza el contexto de la situación planteada. 

 Se forman pequeños grupos. 

 Trabajo cooperativo en pequeños grupos. 

 Identificación de los/las objetivos/necesidades de aprendizaje. 

 Conocer la información con la que se cuenta e identificar qué información es necesario 

buscar. 

 Realizar un breve esquema del problema que hay que resolver. 

 Realizar un diagnóstico de la situación, escribir una serie de preguntas que se necesitan 

contestar para resolver el problema. 

 Planificar el trabajo. 

 Plantear un esquema de trabajo, posibles acciones para lograr los objetivos. 

 Búsqueda de la información necesaria. 
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 Análisis de esa información. 

 Plantear posibles resultados. 

 Hay un trabajo colaborativo en pequeños grupos y constante retroalimentación durante 

todo el proceso, al finalizar cada sesión se da unos minutos para una reflexión grupal de 

lo trabajado y de la evolución como grupo.  

 Observación y reflexión por parte de los implicados de las actitudes y valores que se van 

desarrollando.  

 Regreso al problema.  

Resumiendo, ABP es una metodología activa, cuyo punto de partida es un problema 

complejo, contextualizado y significativo para los estudiantes, para ello se diseña en un contexto 

real del estudiante. Dicha situación problemática permite que se elaboren hipótesis explicativas 

y se identifiquen las necesidades de aprendizaje. ABP se ha ido configurando como una forma 

de entender la educación centrada en los estudiantes. La resolución del problema no es el 

objetivo prioritario del ABP, lo más importante, es que los estudiantes desarrollen habilidades, 

capacidades, estimulen el pensamiento crítico y el de “aprender a aprender” desde los retos 

planteados por el problema, con la guía y apoyo del tutor/a que actúa como guía.  Los estudiantes 

desarrollan habilidades cognitivas, interpersonales e instrumentales orientadas hacia un 

problema real, de ahí que los estudiantes puedan afrontar la realidad problemática. 

2.3.1.8.  Importancia del Aprendizaje Basado en Problemas. 

En el ABP el centro, el protagonista del proceso de aprendizaje es el estudiante y su propósito 

es que el estudiante sea responsable de su propio aprendizaje. Morales y Landa establecen que: 

el estudiante tiene que descubrir lo que tiene que aprender (2004).  

Asi Morales & Landa  (2004) fundamentan la importancia del ABP porque:  
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 Promueve el procesamiento de la información, a través de la resolución de situaciones 

problemáticas y en el pensamiento crítico.    

 Incrementa el aprendizaje al permitir usar la información de manera significativa. 

 Promueve las habilidades para la resolución de problemas. 

 Promueve las habilidades interpersonales y de trabajo colaborativo. 

 Promueve las habilidades metacognitivas de autoconfianza y de autodirección. 

 Promueve las habilidades de autoevaluación. 

 Promueve las habilidades de aprendizaje continuo. 

 Permite la integración del conocimiento, posibilitando una mayor retención y 

transferencia del mismo a otros contextos. 

 Estimula la adquisición de habilidades para identificar problemas y ofrecer soluciones 

adecuadas (p. 85).        

2.3.2.  Pensamiento crítico. 

El pensamiento es la capacidad o competencia general del ser humano  para procesar    

información    y    construir    conocimiento, combinando representaciones,  operaciones  y  

actitudes  mentales,  en forma automática, sistemática,  creativa  o  crítica,  para  elaborar  

ideologías y  conceptos, idear dificultades y buscar alternativas, tomar opciones y comunicarse 

e interactuar con otros, y, establecer metas y medios para su logro (Sapallanay, 2016, pág. 26). 

El pensamiento debe poder usarse, servir y ser útil, que sea llamativo que forme parte de 

nuestro quehacer diario, que no sea algo que se meta en nuestras vidas por decreto educativo, 

por un título, por una cualificación oficial, que sea algo que emane de manera natural. (Saíz & 

Fernández, 2012, pág. 330) 
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Para Pestalozzi “el pensamiento dirige al hombre hacia el conocimiento. Puede percibir, 

escuchar, analizar y aprender lo que desee y acierte cuanto desee; en la vida nada sabrá de ello, 

a excepto por aquello sobre el cual haya preconcebido; sobre aquello que por haberlo 

considerado, lo ha hecho propiedad de su conocimiento” citado por (Paul & Elder, Estándares 

de Competencia para el Pensamiento Crítico, 2005, pág. 8) 

El término crítico proviene del griego kritike, que significa el “arte del juicio”. Es decir, la 

aplicación o uso de nuestro propio juicio en la toma de acción de aceptación o rechazo de una 

información. 

Bien, parece que el trabajo  educativo implica enseñar un aprender, lo cual supone que los 

facilitadores aprendan a educar, comprometiéndose a ser organizadores y mediadores en el 

encuentro del participante con el conocimiento. De ello resulta que, es necesario ayudar a los 

participantes a: pensar, aprender, sentir, actuar y desarrollarse en todas las dimensiones como 

un ser integro. Así, lo expresan Saiz y Fernández (2012). 

2.3.2.1.  Definiciones del pensamiento crítico.  

El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema 

en el cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al hacer suya esas estructuras innatas 

del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales (…) el pensamiento crítico es auto-

dirigido, auto-disciplinado, auto-regulado y auto-corregido. Tiene que pasar por  duros procesos 

hasta llegar a la perfección y manejo para darle uso. Implica comunicación efectiva y 

habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio 

centrismo natural del ser humano (Paul & Elder, Una mini-guía para el pensamiento crítico, 

conceptos y herramientas, 2003, pág. 4) 
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Se afirma que al hacer uso del pensamiento crítico se impone una forma  de pensamiento 

basado en ciertos patrones que son innatos a la distribución del pensamiento. Estos estándares 

se van enriqueciendo conforme se usan, se hacen más complejos y más complejos. Los patrones 

se realizan para medir las opciones teóricas o prácticas con el propósito de llegar a conclusiones 

y tomar decisiones. (Campos, 2007, pág. 19) 

El pensamiento crítico es el pensar claro y racional que favorece el desarrollo del 

pensamiento autónomo que ayuda  realizar juicios confiables así como la credibilidad de una 

afirmación o la conveniencia de una determinada acción. Es un proceso mental disciplinado que 

hace uso de estrategias y formas de raciocinio que usa la persona para evaluar argumentos o 

proposiciones, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. 

Ciertamente el pensamiento crítico tiene que ver con el buen uso de la razón. La persona que 

utiliza eficientemente la razón desarrolla habilidades que le permiten construir valores para 

poder vivir en sociedad; la razón es la base fundamental de la convivencia social entre los seres 

humanos. El pensamiento crítico es una necesidad, permite el desarrollo y la evolución de la 

ciencia, el conocimiento es parte fundamental en la identificación y en la solución de los 

problemas para lograr un mejoramiento en la calidad de vida para todos los seres vivientes en 

el mundo. El hecho de crear el pensamiento crítico como actividad, nos obliga a retar en práctica 

nuestros diseños; ahora no es factible dejarlos en el ámbito de la imaginación, se impone 

su elaboración. Esto nos exige ver, en el interior de este punto de vista, no solo al alegato, 

sino incluso a los juicios de decisión de problemas y de toma de posibles decisiones. (Saíz & 

Fernández, 2012, pág. 329) 

Tomando como referencia a todos los autores citados, el pensamiento crítico no acepta 

pasivamente las creencias de otros, analiza los asuntos por sí mismo, y rechaza argumentos de 
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autoridad no justificados, reconociendo no solamente aquellos justificados, no es fácilmente 

manipulado, se esfuerza en determinar por sí mismo cuándo la información es relevante, cuándo 

ampliar un concepto, o cuándo hacer uso de una habilidad, analiza que las ideas consideradas 

peligrosas son a veces racionalmente justificadas en todo o en parte, y que las conclusiones o 

creencias inculcadas a nosotros son algunas veces falsas o erróneas, admite discrepancias e 

inconsistencias con su propio pensamiento y acción reconociendo el poder de la razón, los 

estudiantes aprenden a reconocer que su forma de pensar y la de otros están sujetas a error.  

Aprenden a desarrollar su punto de vista a través del análisis crítico de su experiencia. 

Aprenden a cuestionar formas comúnmente aceptadas de comprender las cosas que son 

aceptadas acríticamente; conocen cuál es su perspectiva y pueden hablar conscientemente de 

ella, porque han explorado sus creencias, sus razonamientos y sus teorías, conoce qué tipo de 

evidencia se requiere para aplicar adecuadamente una palabra o frase a una situación.  

La habilidad para sustituir un enunciado no es prueba de juicio; se debe ser capaz de crear 

ejemplos claros y fáciles, y usar la idea apropiadamente, son conscientes de los valores en los 

cuales basan sus juicios. Ellos los han clarificado y comprenden por qué son valiosos. Cuando 

desarrollan criterios, los pensadores críticos deben comprender el objeto y propósito de la 

evaluación, y cuál es la función del asunto al cual se supone debe servir. 

El pensamiento crítico es una producción humana desde su forma de ser y actuar lo cual está 

influenciada por factores endógenos, exógenos y relacionales; también es un proceso reflexivo 

no inmediato en el que influye la formación del sujeto a partir de las dinámicas sociales. 

(Agregado & Burbano, 2011-2012, pág. 5). 

2.3.2.2.  Estándares intelectuales universales. 
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Figura  2. Estándares, elementos y características del pensamiento crítico. Paul y Elder, 2003. 

Los  estándares se relacionan con  los  componentes del  raciocinio porque ayudan a valorar 

e interpretar problemas, argumentos y situaciones; estos estándares incluyen indicadores para 

saber cuánto los estudiantes emplean el pensamiento crítico como la herramienta principal para 

el aprendizaje. Los educadores pueden adiestrar de modo constante en el aula diseñando 

interrogaciones que originen a responsabilizarse de  sus opiniones y pensamientos, para 

rápidamente mejorarlos. (Ecuador, 2011) 

“Los pensadores críticos  aplican  rutinariamente los estándares intelectuales a los elementos 

del razonamiento para desarrollar las características intelectuales.” (Paul & Elder, 2003, pág. 

23). Apoyándonos en las citas anteriores  presentamos a continuación, algunos de estos 

estándares universales: 

A. CLARIDAD: Es preciso examinar la puntualidad y excelencia de  un planteamiento. 

Podemos clarificar la idea empleando ejemplo:  
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 ¿Cómo podemos los docentes mejorar el pensamiento crítico en el aula para 

incrementar la habilidad de los estudiantes de observar y fundamentar sus 

propias creencias? 

B.  EXACTITUD: es necesaria  para poder verificar el enunciado, ejemplo:  

 La última  evaluación diagnóstica realizada  a nivel nacional indica  que  el 80% 

de estudiantes obtuvieron calificaciones menores a 50/100.                                    

C. PRECISIÓN: ayuda a identificar el problema central a través de información específica 

mostraremos la mejor manera de hacer la pregunta. Ejemplo: 

 La última evaluación diagnóstica realizada a nivel nacional a x cantidad de 

estudiantes de x años, indican que  el 80% de estudiantes obtuvieron 

calificaciones menores a 50/100. 

D.  PERTINENCIA: ayuda a ampliar los contenidos que tiene el inconveniente o idea. 

Ejemplo 

 ¿Cuáles son las causas y sus implicaciones en el bajo rendimiento académico de 

nuestros estudiantes? 

E. PROFUNDIDAD: representa  lo esencial y específico del  problema o tema. Ejemplo 

de  enunciado: 

 La educación produce prosperidad y desarrollo siempre y cuando sea equitativa e 

innovadora con el fin de preparar a los estudiantes para afrontar los retos del 

siglo XXI. 

F. AMPLITUD: se considera que la información presenta varias  perspectivas. Ejemplo: 
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 ¿Qué metodologías recomiendan las diferentes perspectivas educativas para evitar 

que el proceso de aprendizaje sea sólo a partir de la memorización de los 

contenidos? 

G. LÓGICA: es establecer las opiniones de manera que se interrelacionen entre sí para dar 

más sentido al contenido.  Ejemplo: 

 Me gustas tal como eres porque comprendo tu manera de pensar y podemos 

ampliar nuestros puntos de vista conversando sobre los temas en que no estamos 

de acuerdo. 

2.3.2.3.  Los elementos del pensamiento. 

Paul & Elder (2003) plantean que hay una estrecha relacion con los estandares del 

pensamiento ya que estas deben aplicarse en los elementos para desarrollor una determinada 

caracteristica el desarrollo del pensamiento critico estos son los siguientes elementos: 

A. Propósitos: Todo razonamiento tiene una intención. Se recomienda las siguientes 

pautas.  

 Tómese el tiempo necesario para expresar su propósito con claridad. 

 Distinga su propósito de otros propósitos relacionados. 

 Verifique periódicamente que continúa enfocado. Escoja propósitos realistas y 

significativos. 

B. Preguntas: Todo juicio es un intento de solucionar un problema, resolver una pregunta 

o explicar algo. 

 Tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión. 

 Formule la pregunta de varias formas para clarificar su alcance. Seccione la pregunta 

en sub-preguntas. 
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 Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si se trata de una opinión 

o si requiere que se razone desde diversos puntos de vista. 

C. Supuestos: Todo razonamiento se fundamenta en supuestos. 

 Identifique claramente los supuestos y determine si son justificables. 

 Considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su punto de vista. 

D. Puntos de vista: Todo razonamiento se hace desde una perspectiva. 

 Identifique su punto de vista o perspectiva. 

 Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus debilidades. 

 Esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. 

E. Información: Todo razonamiento se fundamenta en datos, informacion y evidencia. 

 Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que tenga. 

 Recopile información contraria a su posición tanto como información que la apoye. 

 Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y relevante a la pregunta 

en cuestión. 

 Asegúrese que ha recopilado suficiente información. 

F. Conceptos: Todo juicio es enunciado por conceptos e ideas que, simultáneamente, le 

dan forma. 

 Identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad. Considere conceptos 

alternos o definiciones alternas de los conceptos. 

 Asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión. 

G. Inferencias: Todo juicio tiene deducciones o interpretaciones por las cuales se llega a 

conclusiones y que dan significado a los datos. 

 Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia. 
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 Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí. 

 Identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus inferencias. 

H. Implicancias: Todo juicio presenta un fin o tiene implicaciones y consecuencias. 

 Esboce las implicaciones y consecuencias de su razonamiento. 

 Identifique las implicaciones positivas y negativas. 

 Considere todas las consecuencias posibles. 

2.3.2.4.  Componentes del pensamiento crítico. 

Como todo proceso mental, el Pensamiento Crítico, para accionar, requiere de tres 

componentes: conocimiento, habilidades y actitudes. (Santiuste, y otros, 2001) 

a. Conocimientos 

         Son el conjunto de procedimientos de los cuales dispone el sujeto para operar sobre los 

conocimientos que posee y aquellos nuevos en que hay que pensar. No debe dejarse de lado el 

propio acto cognoscitivo como punto inicial para la ejecución del pensamiento crítico, con todas 

las implicaciones que conlleva el acto cognoscitivo: la percepción, la imaginación, el sentido 

común, la memoria, intervienen cada vez que se formula y establece un pensamiento. 

b. Habilidades 

        El  Pensamiento  Crítico  efectivo  requiere  de  habilidades  mentales  tales como el 

centrarse en la cuestión, analizar argumentos, clarificar, desafiar, observar y juzgar. Aunque no 

existe un acuerdo común respecto a la cantidad y diversidad de las habilidades, un grupo de 

especialistas identificó las siguientes habilidades como centrales: interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. 
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c. Actitudes 

El concepto más amplio resulta ser el de actitud. Las propensiones, delicadezas, 

motivaciones, son factores que establecen el proceder y por lo tanto la realización del 

pensamiento crítico. Faccione, (2007) consideran las disposiciones como hábitos mentales. En 

general existe una amplia aceptación al hecho de que la motivación es un factor clave para el 

desencadenamiento del pensamiento crítico. 

2.3.2.5.  Características del pensamiento crítico. 

Las personas con pensamiento crítico tienen confianza en la razón, la integridad intelectual, 

una mente abierta, es investigador, humilde, empático, muestra coraje intelectual, tiene agudeza 

perspectiva, se cuestiona permanentemente, es capaz de mantener, control emotivo, valora la 

forma justa y posee autonomía para decidir y ser responsable de ellos. 

Paul & Elder, (2003) Explican que segun aprendamos a desarrollar los elementos del 

pensamiento, estos haran que el pensador crítico desarrolle las siguientes caracteristicas:  

A. Humildad intelectual. Significa estar consciente de  lo que uno  sabe y no  

pretender saber más. Es reconocer argumentos válidos cuando éstos lo sean sin  

importar si van en contra de  nuestras creencias. 

B. Entereza intelectual. es la capacidad de tratar con igual imparcialidad todos los 

puntos de vista. Es estar dispuesto a examinar y desafiar las creencias populares  

C. Empatía intelectual. Ser  capaces de  colocarnos figuradamente en  el  lugar de  

los demás para así  comprender genuinamente sus puntos de  vista y 

razonamiento. Esto  nos  ayudará a estudiar contextos desde otros puntos de  

vista. 
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D. Autonomía intelectual. Aprenden a tomar la responsabilidad por sus propias 

formas de pensar y de su vida propia creencias y valores. 

E. Integridad intelectual. Se muestra en la responsabilidad de detenerse a sí 

mismo bajo los mismos patrones de seguridades y experiencias que uno espera 

de los demás conserven. Ser honorable en forma de  pensar, admitiendo 

debilidades de  reflexión y acción. 

F. Perseverancia intelectual. Es la habilidad de abrirse camino durante las 

complicaciones sabias a pesar de los fracasos inherentes en la tarea intelectual. 

Ser honestos en el desarrollo intelectual, incluso si ésta nos  lleva por  caminos 

difíciles y largos para encontrar soluciones a problemas complejos, esto hará que 

desarrollemos autoconfianza. 

G. Confianza en  la razón. Confiar en  que siempre se va a llegar a las  mejores 

conclusiones o soluciones ya que son la clave para vivir mejor y para crear un 

mundo mejor. Es necesario confiar en  que la gente a nuestro alrededor, es capaz 

de  pensar críticamente si se les  brinda el apoyo necesario y que las tendencias 

irracionales hace que su vida sea más dura.   

H. Imparcialidad. Tomar en cuenta todos los puntos de  vista sin importar nuestras 

inclinaciones personales o de  grupo. 

  Faccione,(2007) dice que un pensador crítico ideal no solo se caracteriza por sus habilidades 

cognitivas, sino en la manera de enfocar y vivir la vida, lo cual caracteriza el pensamiento crítico 

incluyendo: 

 Investiga a una extensa escala de asuntos 

 Inquietud por estar bien informado 
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 Esta siempre alerta a oportunidades  y listo para  utilizar su pensamiento crítico 

 Confianza en los procesos de investigación razonados 

 Auto confianza en las propias habilidades para razonar 

 Mente abierta a enfoques divergentes del mundo 

 Flexibilidad al considerar alternativas y opiniones  

  Se pone en el lugar de otras personas para comprenderlas, es imparcial al momento de  

la valoración del razonamiento 

 Honestidad    al    enfrentar    las    propias    predisposiciones, prejuicios, estereotipos 

o tendencias egocéntricas 

 Prudencia al postergar, realizar o alterar juicios 

 Voluntad  para  reconsiderar  y revisar  visiones  en las que  la meditación honesta 

insinúa que el cambio está justificado. 

2.3.2.6.  Dimensiones del pensamiento crítico.  

La siguiente figura esquematiza la definición del pensamiento crítico, la misma que recoge 

los aportes de Paul & Elder (2003), que enfatiza que tenemos que desarrollar ciertas capacidades 

como; analizar la informacion, inferir inplicancias, proponer alternativas y argumentar una 

posición.  



 
 

59 
 

 

Figura  3. Definición del pensamiento crítico. Paul y Elder, 2003 

A continuación desarrollaremos más ampliamente:  

A. Capacidad de analizar la información  

Es identificar las partes o elementos de un cuerpo y descubrir sus relaciones. Implica: 

establecer un criterio o un propósito para el análisis, reconocer las diferentes partes o elementos, 

identificar las relaciones entre éstas, e identificar el principio integrador o regulador. 

Los pensadores críticos reconocen la importancia de indagar las razones y considerar varias 

alternativas; son especialmente sensibles a la fuerza de los argumentos con los cuales  se 

desencajan, mostrándose de acuerdo con la  predisposición de los seres humanos a ignorar, 

busca el facilismo, distorsionar y alejarse de esas razones. Analizan preguntas y colocan 

argumentos conflictivos, interpretaciones y teorías en oposición unas frente a otras, como un 

medio de iluminar conceptos claves, supuestos, implicaciones, etc. Distinguen evidencia de 

interpretación, exploran los supuestos sobre los cuales está basada, proponen y evalúan 

interpretaciones alternativas. 
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En relación a la capacidad de análisis Elder y Paul (2003) sostienen que esta involucra 

destrezas intelectuales que hacen más eficiente el razonamiento y la toma de decisiones de los 

sujetos, frente a los muchos problemas que la vida les prepara, se recomienda un acertado 

análisis al principio de  una consistente valoración de propuestas y puntos de vista. Esta es entre 

otras la razón por la que necesitamos que los estudiantes egresen de la secundaria con un nivel 

óptimo de análisis pues en esta etapa tendrán que hacer frente a una serie de situaciones como 

el futuro profesional o la primera experiencia electoral. 

B. Capacidad de inferir implicancias 

Es conseguir una información a partir de los datos utilizables, aclarando, traduciendo. 

Involucra establecer intención, analizar la información disponible, relacionar la información 

con otros conocimientos, interpretar los datos, reconocer supuestos, señalar causas y efectos, 

hacer generalizaciones y predicciones. 

Pensar críticamente comprende la habilidad para alcanzar conclusiones razonadas basadas 

en información y observación. Los pensadores críticos distinguen sus observaciones de sus 

conclusiones. Miran más allá de los hechos para ver lo que implican. Saben lo que implican los 

conceptos que usan. Distinguen casos en los cuales solamente pueden conjeturar, de aquellos 

en los cuales pueden concluir con seguridad. 

Esta es la destreza de los sujetos para hacer predicciones razonables sobre los efectos de una 

situación a partir de datos explícitos, por tanto es resultado de la deducción y la activación de 

saberes previos factores que al interactuar dan lugar a la producción de conclusiones. Para Elder 

y Paul (2003) “todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones por las cuales se llega 

a conclusiones que dan significado a los datos”. (p.7). Las inferencias son conclusiones a las 

cuales se llega cuando uno ha resuelto una problemática 
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Elder y Paul (2003) afirman que los razonadores diestros anticipan la posibilidad   de 

implicancias tanto negativas como positivas, lo que permite una toma de decisiones más 

acertada, por otra parte también identifican claramente las consecuencias de un hecho basándose 

en razonamientos justificados en la evidencia 

C. Capacidad de proponer alternativas de solución 

Es la capacidad de los estudiantes de establecer posibles respuestas a los problemas que 

analizan, para ello será necesario que realicen vías o alternativas de solución y evaluar posibles 

alternativas y elegir. Es preciso señalar que las alternativas deben ser innovadoras pero al mismo 

tiempo posibles  de realizar, pero estas serán eficientes en la medida que sean relevantes a la 

problemática a ello se debe agregar que las propuestas deben plantearse en función del bienestar 

propio y el de los demás. 

Para Elder (2005), sostiene que generar soluciones a un problema permite encontrar 

diferentes maneras de llevar a cabo un mismo trabajo, Para Elder y Paul (2002) la lógica de la 

solución de problemas está íntimamente ligada a la toma de decisiones ya que cada una de ellas 

“tiene un impacto en nuestros problemas, para minimizarlos o para agravarlos” (p.26); de lo 

cual se desprende que si los estudiantes se ejercitan en la búsqueda y creación de posibles 

soluciones frente a problemáticas personales y sociales, reales o hipotéticas, estarán en mejores 

condiciones de tomar una decisión cuando así se lo exija alguna situación de la vida cotidiana. 

Sobre el punto anterior Elder y Paul (2002) señalan que es importante que las personas 

reconozcan las partes del problema que están bajo su control, porque conociendo ello se puede 

establecer con criterio independiente la solución. 
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D. Capacidad de argumentar 

Son las afirmaciones y opiniones de respaldo o rechazo que realizan los sujetos en relación 

a un conocimiento, una situación o un punto de vista, estas afirmaciones deben ser sustentadas 

en base a la teoría, es decir se requiere buscar las pruebas que demuestren la veracidad de las 

ideas planteadas.  

La argumentación está establecida por una condición para lograr el pensamiento crítico y 

aumenta que las capacidades para argumentar están ligadas íntimamente con la independencia 

de criterio es decir con la autonomía intelectual, aquella que permite pensar por uno mismo y  

plantear ideas o tesis debidamente fundamentadas frente a documentos escritos, noticias, 

propagandas, discursos políticos y contenidos académicos.  

Elder (2002), precisa que buscar la verdad involucra evaluar evidencias que sumen en el 

momento de decidir que está bien o que está mal para defender con valentía intelectual la postura 

asumida a pesar que esta no sea la más popular porque las ideas no encuentran su valor en los 

adeptos, como las simples opiniones, sino en las razones que surgen luego de un exhaustivo 

análisis de conceptos, por ello manifiestan que “una posición bien razonada no es una mera 

opinión” (p.13) 

2.3.2.7.  Habilidades del pensamiento crítico. 

Facione (2007), asume que para el proceso del desarrollo del pensamiento crítico 

caracterizan seis habilidades cognitivas y a cada habilidad le corresponden sub-habilidades 

propias (págs.4-6). Tales vamos a detallar a continuación: 

A. Interpretación. Permite comprender y expresar el significado e importancia de una 

amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, creencias, 

convenciones, reglas de procedimiento o criterios 
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a) Categorización. Guarda relación con el expresar apropiadamente, 

virtudes, reglas para comprender, describir la información. 

También permite adjetivar experiencias, creencias, 

acontecimientos, situaciones, entre otros, que hacen razonable su 

supuesto facilitando una categorización apropiada, sin distinciones 

o disposiciones 

b) Decodificación de significado.  Permite  detectar  y  adjetivar  el  

contenido    informativo, simbolizado emotivo, intenciones, pretextos, 

significado social, puntos de vista, reglas de estilo, criterios, o 

relaciones inferenciales expresados  en convencionalismos, tanto como 

en el dialecto o en las actitudes sociales, fundamentos o señales. 

c) Aclaración del sentido. Permite interpretar, aclarar o dar a conocer el 

significado mediante, narración, vinculación o manifestaciones metafó

ricas, lo contextual, convencional o intencional de 

palabras, nociones, conocimientos, manifestaciones, actuaciones, 

conclusiones, señales, manifiestos, símbolos. 

B. Análisis. Guarda relación con identificar la intención y relación inferencial entre 

expresiones, preguntas, conceptos, descripciones u otras formas de representación 

que tengan el propósito de expresar creencias, juicios, experiencias, razones, 

información u opiniones. 

a.  Examinar ideas. Se usa para identificar las similitudes y diferencias de un 

término que juegan las diferentes ideas, conceptos o expresiones en el contexto 

de un argumento, razonamiento o persuasión. Identificar problemas y fijar las 
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partes que lo componen, al  mismo tiempo, permite identificar las relaciones 

universales entre dichas partes y el todo. 

b. Identificar argumentos.   Dado un conjunto de afirmaciones, explicaciones, 

preguntas o representaciones, decidir si el conjunto revela (o no), o se pretende 

manifestar, uno o diferentes discernimientos que apoyen u objeten algunas 

enunciaciones o punto de vista. 

c. Analizar argumentos. Dada la manifestación de una razón o razones que 

tienen por fin apoyar o rebatir un reclamo, opinión o punto de vista, permite 

identificar y distinguir:  

 intención principal  de la conclusión  

 las metas y los motivos invocados en apoyo de la conclusión principal 

 otras premisas y razones invocadas como respaldo o apoyo a las 

premisas y razones destinadas apoyar la conclusión principal 

 elementos expresados adicionalmente a ese razonamiento, como 

conclusiones intermedias, supuestos tácitos o presuposiciones 

 la estructura global de la cuestión o de la secuencia prevista de tal 

razonamientos 

 cualesquiera artículos contenidos en el cuerpo de expresiones que se 

están examinando y las cuáles no están destinadas a ser tomadas como parte 

del razonamiento que se expresa. 

C. Evaluación. Consiste en valorar la certeza de los enunciados u otras 

representaciones de aclaraciones o descripciones de la percepción de una persona, 

experiencia, situación, creencia u opinión; y evaluar la fuerza lógica de la real 



 
 

65 
 

intención o verdaderas relaciones inferenciales entre las afirmaciones, descripciones, 

preguntas u otras formas de representación.  

a) Evaluar reclamos.  Reconocer los aspectos relevantes para valorar el 

grado de fiabilidad que le puede otorgar a una fuente de información u 

crítica. Evaluar la pertinencia contextual de preguntas, información, 

fundamentos, reglas y leyes de procedimiento. Evaluar la aceptabilidad, 

el nivel de familiaridad para la probabilidad o la fiabilidad  de cualquier 

representación dada inmediatamente sea de una experiencia, situación, 

creencia u opinión. 

b) Evaluar Argumentos. Corresponde a enjuiciar la aceptabilidad de las 

premisas de un argumento que permite examinar su conclusión como 

verdadera (deductivamente cierta), o si es probablemente cierto 

(inductivamente justificada). Anticipar o proyectar preguntas u 

advertencias y calcular si éstas se dirigen al extremo débil del argumento 

que se está valorando. 

Para calibrar si un argumento se basa en supuestos falsos, dudosos o sospechas tenemos que 

juzgar entre inferencias razonables y falaces. Juzgar la fuerza probatoria de un argumento y 

supuestos con miras a puntualizar su aceptabilidad. Determinar y suponer la fuerza probatoria 

de un argumento de consecuencias imprevistas con miras a juzgar la aceptabilidad del mismo. 

Precisar en la medida de lo posible, si obtener información adicional podría reforzar o atenuar 

una discusión. 

D. Inferencia. Identificar y afianzar los instrumentos precisos para idear una 

conclusión razonable; formular suposiciones e hipótesis; reflexionar la información 
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pertinente e inferir las consecuencias que se deriven de datos, declaraciones, 

principios, evidencia, juicios, creencias, opiniones, conceptos, descripciones 

preguntas u otras. 

a. Cuestionar la evidencia. En particular, Consiste en reconocer las premisas que 

requieran amparo y formular una estrategia para buscar y recopilar información 

que podría suministrar tal apoyo.  

Por consiguiente, para enjuiciar la información relevante que permita 

determinar la aceptabilidad, que corresponden a una alternativa legada,  

pregunta,  problema,  teoría,  hipótesis  o  si  se  requiere establecer estrategias 

de investigación que sean plausibles para adquirir la información necesaria. 

b. Proponer alternativas. Formular diferentes opciones para solucionar 

problemas, desarrollar una serie de alternativas en reseña a una pregunta, 

plantear hipótesis alternativas en proximidad al problema, preparar una serie 

de  planes para alcanzar el objetivo. Extraer supuestos y sugerir gran variedad 

de posibles proposiciones de decisiones, posturas  políticas, teorías o creencias. 

c. Extraer conclusiones. Aplicar procedimientos apropiados inferir cuál es la 

posición, opinión o punto de vista de cada uno debe tomar en un asunto o 

cuestión determinada. 

Dado un conjunto de declaraciones, descripciones, preguntas u otras formas de 

representación, deducir, con un adecuado nivel de fuerza lógica, sus relaciones inferenciales y 

las consecuencias o los supuestos que ellos apoyan, justifican, implican o conllevan. 

Emplear con éxito varias subespecies de argumento, como por ejemplo a la ley 

analógicamente, aritméticamente, dialécticamente, científicamente, etc. 
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Determinar cuál de las posibles culminaciones se justifica con más altura o descansa 

fundamento a partir de la evidencia disponible, o que debe ser rechazada o considerada como 

menos relevante la información dada. 

E. Explicación. Expresar los resultados del genuino raciocinio; demostrar los 

resultados de nuestro argumento mediante de la prueba, el apoyo ideal, 

metodológico, criteriológico y consideraciones contextuales empleados en el 

sumario; y dar nuestro raciocinio convincentemente con testimonio. 

a. Presentar resultados.  Elaborar afirmaciones precisas, descripciones 

representaciones de los resultados de las actividades del propio razonamiento 

con el fin de analizar, evaluar, inferir, o monitorear tales resultados. 

b. Justificar procedimientos.  Dar a conocer las consideraciones conceptuales, 

metodológicas, criteriológicas, contextuales y evidencia que se utilizaron para 

la formación de las propias interpretaciones, análisis, evaluaciones o 

inferencias, por lo que se podría registrar con precisión, evaluar, describir o 

justificar los procesos de pensamiento de uno mismo o de las demás personas, 

o con el fin de subsanar las deficiencias observadas en la forma en que 

ejecutamos dichos procesos. 

c. Presentar argumentos. Dar causas para someterse a una corrección o reclamo. 

Enfrentar las advertencias a los razonamientos, aprehensiones, pruebas, criterios 

o facultad contextual de discernimientos inferenciales, analíticos o evaluativos. 

F. Autorregulación. Monitoreo autoconsciente de las propias actividades cognitivas, 

de los elementos involucrados en dichas actividades y los resultados obtenidos, 

principalmente aquellos producto de la aplicación de habilidades de análisis y 
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evaluación de los propios juicios inferenciales con el objeto de cuestionar, confirmar, 

validar o corregirlos (procesos y/o resultados). 

a) Autoexamen. Reflexionar sobre el verdadero razonamiento y verificar tanto los 

resultados como la correcta aplicación y ejecución de las habilidades cognitivas 

implicadas en el juicio. Autoevaluar meta cognitivamente, refleja  

imparcialmente las propias opiniones y procedencias para defenderlas. Juzgar 

el grado en que nuestro pensamiento está influenciado por las deficiencias de 

nuestro propio conocimiento, o por los estereotipos prejuicios, emociones o 

cualquier otro factor que constriñen nuestra objetividad o racionalidad. 

Reflexionar  sobre  las  propias  motivaciones,  valores,  actitudes  e intereses 

con el objeto de determinar que nos hemos esforzado por ser imparciales, 

exhaustivos, objetivos, respetuosos de la verdad, razonables y racionales sobre 

nuestros propios análisis, interpretaciones, evaluaciones, inferencias o 

expresiones. 

b)  Autocorrección.  En el instante en que el autoexamen deja ver errores  o 

insuficiencias (en los resultados o procesos), diseñar procedimientos razonables 

que permitan remediar, corregir si es posible, los errores y sus causas. 

Al atender a las descripciones de cada habilidad, se puede señalar que la más compleja o que 

exige mayor esfuerzo para su desarrollo es la autorregulación, no solo porque comprende a las 

primeras, sino que fundamentalmente porque alude a una meta cognición dado que exige que el 

individuo tenga que volver la mirada sobre sus propios procesos de pensamiento. El valor de 

esta habilidad consiste en permitir al individuo mejorar y corregir su propio pensamiento. 

(Faccione, 2007, págs. 4-6) 
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2.3.2.8.  Destrezas del pensamiento crítico. 

Paul & Elder, (2003) Explican que según aprendamos a desarrollar los elementos del 

pensamiento, estos harán que el pensador crítico desarrolle las siguientes características 

(humildad intelectual, entereza intelectual, empatía intelectual, autonomía intelectual, 

integridad intelectual, perseverancia intelectual, confianza en la razón, imparcialidad), al 

desarrollar estas características los estudiantes estarán desarrollando habilidades. Sin embargo, 

Facione clasifica estas mismas características en destrezas, así como Paul, Elder y Facione 

consideran que habilidades y destrezas son distintas también tenemos a Román quién nos detalla  

que es una habilidad y que es una destreza, que a continuación se especifica. 

En palabras de Román, la destreza, es una habilidad específica, que utiliza o puede utilizar 

un aprendiz para aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Se dice que es una 

habilidad específica porque puede utilizarse en situaciones particulares.  

Así mismo las destrezas formaran un conjunto denominado capacidad. Las capacidades y las 

destrezas pueden ser potenciales si no se han desarrollado adecuadamente, lo cual aún se logra 

desarrollar con el tiempo, o reales, si su desarrollo se ha dado de forma adecuada. 

La intervención educativa cognitiva se realiza y actualiza en las destrezas, ya que las 

capacidades son muy amplias y por si mismas no podrían desarrollarse de una manera directa, 

por lo tanto, se desarrolla de una manera indirecta a partir de sus destrezas.   

 Mientras indica que, la habilidad, es un paso o componente mental, cuya estructura básica 

es cognitiva, también, las habilidades son herramientas mentales de carácter específico que 

permite al individuo interactuar de manera simbólica con la realidad, se dice que es de carácter 

específico porque pueden ser utilizadas en determinadas situaciones y para resolver problemas 

o situaciones concretas. 
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Así mismo las habilidades constituyen un conjunto denominado destreza. Las habilidades se 

relacionan de manera dinámica entre sí, dando origen a procesos de pensamiento específicos 

que llamamos destrezas, estas a su vez también se relacionan de manera dinámica, dando origen 

a procesos mentales más complejos, utilizables en gran cantidad de situaciones, denominadas 

capacidades (Román, 2009). 

A. Humildad intelectual. Significa estar consciente de  lo que uno  sabe y no  

pretender saber más. Es reconocer argumentos válidos cuando éstos lo sean sin  

importar si van en contra de  nuestras creencias. 

B. Entereza intelectual. Tener la capacidad de abordar con igual justicia todos 

los puntos de vista e ideas. 

C. Empatía intelectual. Ser  capaces de  ponernos en  el  lugar de  otros para así  

comprender sus puntos de  vista y razonamiento. Esto  nos  ayudará a analizar 

situaciones desde otros puntos de  vista. 

D. Autonomía intelectual. Aprender a pensar por uno mismo, basándonos 

siempre en la razón y en  la evidencia. 

E. Integridad intelectual. Ser  honestos en  nuestra forma de  pensar, admitiendo 

inconsistencias de  pensamiento y acción. 

F. Perseverancia intelectual. Usar siempre la verdad durante el proceso de  

razonamiento, incluso si ésta nos  lleva por  caminos más difíciles y largos para 

encontrar soluciones. 

G. Confianza en  la razón. Confiar en  que siempre se va a llegar a las  mejores 

conclusiones o soluciones si se confía en  la razón. Es necesario confiar en  que 
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la gente a nuestro alrededor, es capaz de  pensar críticamente si se les  brinda el 

apoyo necesario. 

H. Imparcialidad. Tomar en cuenta todos los puntos de  vista sin importar 

nuestras inclinaciones personales o de  grupo. 

2.3.2.9.  Dificultades en el uso del pensamiento crítico en la  escuela. 

Si bien el desarrollo del pensamiento crítico es una meta educativa de incuestionable validez, 

preocupa que en la práctica no se lleve a cabo la integración de estrategias de pensamiento 

crítico en el currículum ordinario ni se promueva el uso de la capacidad crítica en los alumnos. 

A pesar de los resultados de la investigación educativa de los últimos veinte años y de los 

propósitos de la educación formal, la modificación de planes de estudio hacia una orientación 

al desarrollo de competencias, la enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico 

orientado esencialmente hacia la adquisición de conocimientos, por medio de la enseñanza de 

asignaturas escolares básicas. Se piensa que un buen dominio de la lengua hablada y escrita, el 

aprendizaje de nociones matemáticas, la adquisición de conocimientos en historia, en geografía, 

entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial de los alumnos. Sin 

embargo, aunque el conocimiento es esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no 

garantiza el desarrollo de un pensamiento crítico. Por lo que parece necesario la enseñanza 

explícita de ciertas habilidades y su práctica a partir de actividades cotidianas para lograr su 

transferencia.   

En ese sentido, la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, aprender a 

aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. 
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En un estudio realizado con alumnos de secundaria, se señalan las posibles causas de la falta 

de capacidad de pensamiento crítico en los contextos escolares: 

En primer lugar, los estudiantes prefieren socializar que aprender. 

Las asignaturas que cursan los estudiantes, son vistas tan solo para obtener un grado, no 

tienen significado para sus vidas. 

Los estudiantes no han encontrado desafíos interesantes en el estudio o no les han dado la 

oportunidad para reflexionar y explicar por ellos mismos sus creencias y posturas.  

Los estudiantes muestran apatía hacia las asignaturas rutinarias. 

También se observan obstáculos fundamentales en el sistema educativo para alcanzar el 

pensamiento crítico, que sobre-enfatizan los resultados. 

De allí que sea relevante que la educación  deje  a  un  lado  el  discurso  y  las verdades  

absolutas,  ya  que  alude  a conceptos que utilizamos creyendo que tienen un significado claro, 

y no lo tienen; esto deja ver la necesidad de una re significación del proceso educativo para que 

en el momento que se construya un conocimiento se realice desde la realidad y no como se ha 

venido haciendo desde imaginarios o sobre realidades inventadas, porque si se construye un 

pensamiento desde la realidad, lo podemos definir no solo como el pensamiento sino como el 

conocimiento real de las cosas; Desde esta mirada cobra importancia que la escuela aborde el 

pensamiento crítico como teoría y realidad construida  desde  las mismas  circunstancias  y a  la 

vez,  que  esa  teoría  y realidad transciendan hacia la construcción de alternativas que redunden 

en mejorar las condiciones de vida de quienes hacen parte del proceso educativo y más adelante, 

de la comunidad. (Agregado & Burbano, 2011-2012, pág. 8). 
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2.3.2.10.  La creciente importancia del pensamiento crítico. 

Para Faccione, (2007), el pensamiento crítico es de vital importancia para tomar las 

decisiones acertadas de pensamiento, para mejorar su propio futuro y para convertirse en 

miembros que contribuyan a la construcción de una sociedad en lugar de ser una carga para ella. 

Es necesario una competencia educativa para aprender a pensar, una competencia 

complementaria y transversal a las ocho áreas promovidas por la Unión Europea: la lingüística, 

la matemática, ambiental, digital, social, cultural, artística, aprender a aprender y capacidad para 

aprender. 

El pensamiento crítico se está volviendo cada vez más importante debido a cuatro tendencias: 

cambio acelerado, aumento en complejidades, intensificación de la interdependencia e 

incremento del peligro. En un mundo repleto de miedo e inseguridad, las muchedumbres siguen 

sin pensar, a líderes que tendenciosamente dividen al mundo en el bien contra el mal, y usan la 

fuerza y la violencia para hacer cumplir sus puntos de vista. 

Diariamente nos enfrentamos con un exceso de información, y mucha de esa información ha 

sido artificiosamente envuelta para servir a grupos con intereses personales y no al ciudadano 

en particular o al bien común. Los estudiantes necesitan tomar el control de sus propias mentes 

para reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones que contribuyan a su 

propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto, durante el proceso deben aprender a aprender 

y a ser aprendices de toda la vida. (Paul & Elder, 2005, págs. 12-13). 

2.3.2.11.  El pensamiento crítico y creativo 

Paul & Elder indican que al hablar del pensamiento crítico, es importante reconocer la 

interrelación que tiene este con el pensamiento creativo. Estos dos modos de pensamiento, 
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aunque frecuentemente malentendidos, son inseparables en el diario razonar.  La creatividad 

domina un proceso de hacer o producir y la criticidad de evaluar o juzgar. 

La mente, al pensar bien, debe simultáneamente tanto producir como evaluar, tanto generar 

como juzgar los productos que construye. El pensamiento profundo requiere de la imaginación 

y de la disciplina intelectual, es así que el pensamiento crítico y el creativo están íntimamente 

interrelacionadas. . 

El pensamiento crítico y el creativo son aspectos inseparables de la excelencia de 

pensamiento. Ya sea que se trate de los más mundanos actos de la mente o de aquellos del 

pensador o artista con la mayor imaginación posible, entonces la creatividad y la criticidad están 

entrelazadas. Es la naturaleza de la mente crear pensamientos, aunque la calidad de la creación 

se diferencie de persona a persona, así como de pensamiento a pensamiento. El logro de la 

calidad requiere de estándares de calidad y por ende, de una medida completa de la criticidad. 

La lógica de aprender una disciplina académica desde el punto de vista del pensamiento 

crítico y creativo es revelador, por ejemplo cada disciplina académica es un dominio del 

pensamiento donde los humanos despliegan conceptos especializados, es así que para aprender 

los conceptos clave de una disciplina, debemos construirlos en nuestras mentes a través de una 

serie de actos mentales, lo cual debe estar construido como un sistema ordenado de relaciones. 

Debemos construir ambos fundamentos y los conceptos que derivan de esos fundamentos, cada 

momento de esa creación requiere discernimiento y juicio. No existe una manera de implantar, 

transferir o inyectar el sistema en la mente de otra persona de modo prefabricado y no puede 

colocarse en un disco compacto mental y bajarlo hacia la mente sin una lucha intelectual. El 

juicio crítico es esencial para todo acto de construcción; y todos los actos de construcción están 

abiertos a la evaluación crítica. Creamos y evaluamos; evaluamos lo que creamos; evaluamos 
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conforme creamos.  En otras palabras, a la vez y al mismo tiempo, pensamos crítica y 

creativamente. 

2.3.3.  Relación entre aprendizaje basado en problemas y pensamiento crítico. 

Diversos autores indican que el aprendizaje basado en problemas desarrolla distintas 

habilidades en los estudiantes desde la autonomía para aprender, habilidades de resolución de 

problemas y habilidades comunicativas, la capacidad de argumentar, e incluso desarrollan el 

pensamiento crítico (Andreu & García, 2010; Olivares & Heredia, 2012; Semerci, 2006; Tiwari 

et al., 2006). Siendo estas las razones, hay una gran motivación para considerar este método 

dentro de la presente investigación así, con la finalidad de entregar evidencia que permita 

sustentar lo dicho es que a continuación se citarán algunas investigaciones que buscan la 

relación que pueda existir entre la implementación de un modelo ABP y el desarrollo de 

pensamiento crítico. 

Gorostiza (2004) desarrolló una investigación con el  propósito de explicar cuáles son las 

ventajas y desventajas de implementar el ABP en un curso de filosofía de la preparatoria con el 

objetivo de valorar su uso en el desarrollo de la disciplina, así como también para poder 

identificar qué elementos se tienen que considerar en su implementación. En esta investigación 

se trabajó  con dos grupos de estudiantes donde uno de ellos tuvo clases con ABP. Los datos 

fueron recogidos por medio de un cuestionario abierto para alumnos y docentes que utilizan este 

método, un segundo instrumento es un cuestionario cerrado para el grupo que trabajó con el 

ABP, y finalmente, se utilizó una escala tipo Likert para ambos grupos, así como una entrevista 

con la profesora del curso de filosofía que aplica la estrategia de ABP. De entre los resultados 

obtenidos se puede destacar que las principales ventajas para el grupo que hizo uso del ABP 

son que fomenta el autoestudio, autonomía del pensamiento, al mismo tiempo, los estudiantes 
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resaltan que los temas tratados fueron para ellos de gran interés porque involucraban su entorno, 

a  su  vez, indicaron  que podrían  transferir  sus  conocimientos  a  otras  áreas,  sin embargo, 

las desventajas se encuentran en la resolución de los problemas con la cooperación y la 

colaboración del equipo. 

 En las recomendaciones que se hacen al finalizar esta investigación se señala que se deben 

planear mejor la distribución de los equipos, así como el utilizar exámenes que evalúen la 

transferencia de conocimientos, la investigación, argumentación y el pensamiento crítico. La 

investigación realizada por Gorostiza tiene que ver con la implementación de la estrategia ABP 

en la enseñanza de la filosofía, sin embargo al culminar el trabajo se señala que el pensamiento 

crítico se ven reforzados por el ABP. Por lo tanto, podemos decir que hay en este punto un 

primer indicio de relación entre ABP y pensamiento crítico. 

Las investigaciones que se describen en adelante se preguntan directamente por la relación 

entre ABP y pensamiento crítico, así tenemos: 

Semerci (2006) desarrolló una investigación que tuvo como objetivo determinar el efecto del 

aprendizaje basado en problemas en el pensamiento crítico de los estudiantes de la unidad de 

desarrollo intelectual y ético, en la universidad de Firat, Turquía. Esta investigación sigue un 

modelo experimental, implementa un pre y post-test a un grupo de 60 estudiantes, los cuales se 

dividieron en un grupo control y otro experimental. En el grupo experimental, la intervención 

fue durante cuatro semanas, en este tiempo trabajaron con ejemplos de situaciones 

problemáticas, para resolver estos problemas tuvieron que buscar información por sí mismos. 

En cambio el grupo control, trabajó con métodos tradicionales, por ejemplo ellos tuvieron clases 

expositivas y el método de pregunta-respuesta. Para determinar el grado o efecto en el desarrollo 

de pensamiento crítico se utilizó una escala desarrollada por el propio investigador para medir 
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el pensamiento crítico. Al final del proceso de investigación se pudo determinar, que el grupo 

experimental tuvo resultados más satisfactorios en relación a los datos obtenidos del grupo 

control. Es así que se pudo establecer que en este caso en el grupo experimental hubo un 

desarrollo de pensamiento crítico, estadísticamente significativa, en relación al grupo control.  

De esta investigación se puede señalar también que el diseño del programa de pensamiento 

crítico facilita un contexto basado en problemas lo cual es muy importante para el aprendizaje, 

a la vez, involucra activamente al estudiante y le proporciona retroalimentación inmediata 

fomentando más el pensamiento crítico. Por otro lado, el pensamiento crítico se centra en el uso 

del juicio autorregulado para poder identificar el problema y los supuestos asociados, es decir 

permite aclarar y enfocar el problema; analizar, comprender y hacer inferencias; juzgar la 

validez y confiabilidad de las hipótesis y datos variables. Todo ello facilita el tratamiento de los 

problemas que se puedan plantear en una estrategia ABP. En este sentido parece coherente la 

relación entre pensamiento crítico y ABP, dado que ambos facilitan el desarrollo del otro. 

Otra investigación realizada en la universidad de Hong Kong compara los efectos del ABP 

y las clases dictadas como conferencias, en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. De acuerdo con el trabajo desarrollado por los investigadores, Tiwari, Lai, So, & 

Yuen (2006) lo que ellos hicieron fue comparar dos grupos de estudiantes quienes se dividieron 

al azar en dos cursos equitativos durante un año. En uno de los cursos las clases se desarrollaban 

según el modelo ABP, mientras que en el otro las clases se realizaban a modo de conferencias 

o exposiciones. Se utilizó el Inventario de Disposición de pensamiento crítico de California para 

medir las disposiciones de pensamiento crítico de los estudiantes. A parte de ello, se les realizó 

entrevistas individuales para conocer cómo percibían sus procesos de aprendizaje. Los 

resultados que arrojó el CCDTI indicaron que hubo diferencia significativa a favor de los 
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estudiantes que tuvieron clases con ABP, por lo tanto, hubo un mayor efecto en el pensamiento 

crítico entre los estudiantes que tuvieron clases con la estrategia de ABP en comparación con 

aquel grupo de estudiantes que asistieron a aquellas clases que se dictaban como conferencias. 

Es muy importante destacar algunos de los resultados obtenidos de las entrevistas de los 

jóvenes acerca de su percepción sobre cómo aprendían. En el caso de los estudiantes que 

participaron de las clases con ABP, manifestaron que tuvieron una participación activa en su 

proceso de aprendizaje, mientras que aquellos que tuvieron clases por medio de conferencias 

declararon que su aprendizaje fue pasivo. Los estudiantes que aprendieron por medio de ABP 

dan cuenta detallada de cómo contribuyeron en las discusiones, en cambio los otros estudiantes 

describen cómo se sentaron, escucharon y siguieron los folletos durante las conferencias. 

Además hubo diferencias importantes en cómo se sintieron a lo largo de sus procesos de 

aprendizaje, en el caso de aquellos estudiantes que siguieron el modelo ABP, señalan que su 

experiencia fue agradable, lo disfrutaron, resultó ser inspirador para ellos. Mientras que el otro 

grupo señaló lo contrario, hubo algo negativo en sus experiencias de aprendizaje (Tiwari, Lai, 

So, & Yuen, 2006). También es posible inferir que las perspectivas del proceso de aprendizaje 

desarrollado por los estudiantes de cada grupo pudieron incidir significativamente en el 

desarrollo de pensamiento crítico. 

En definitiva, se puede desprender de este estudio que el ABP no solo tendría una incidencia 

positiva en el desarrollo del pensamiento crítico, sino que para los estudiantes se les hace 

bastante interesante y motivador seguir el proceso de aprendizaje con este método y a la vez 

desarrollan diferentes habilidades. Por otro lado, también reafirma la idea de que si se desea 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes debe hacerse por medio de estrategias que 

lo faciliten y sean agradables, en otras palabras, la manera correcta de enseñar pensamiento 
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crítico es “pensando críticamente”, y para ello debemos propiciar experiencias de aprendizaje 

como las que se plantean en un modelo ABP. 

Una experiencia un tanto distinta es la que desarrollaron los investigadores Andreú  & García 

(2010), lo que ellos hacen es aplicar la estrategia de ABP al aprendizaje de lenguas. La idea es 

aplicar el ABP, siendo está estrategia caracterizada por fomentar un aprendizaje activo, la 

cualidad que tiene esta forma de aprender es que permite adquirir diferentes destrezas y 

habilidades. La investigación consiste en los resultados obtenidos tras implementar la estrategia 

de ABP a la asignatura de inglés, en la cual, en palabras de los autores, se entremezclan 

naturalmente con el pensamiento crítico, presentaciones orales y la evaluación de la 

participación de los miembros de cada equipo a lo largo de las tareas que desarrollan. La 

finalidad es que los estudiantes construyan por consenso una rúbrica para evaluar las 

presentaciones de los diferentes grupos, así como su propia participación y la de sus compañeros 

en las distintas tareas. 

Al finalizar el proceso se señala que el pensamiento crítico y la participación jugaron un 

papel fundamental para el logro de los objetivos. Y los resultados finales indican que no hay 

mayor diferencia entre cómo los estudiantes ven su proceso y el de sus compañeros. Destacando 

que cuando se implementan estrategias de aprendizaje distintas a las convencionales, los 

instrumentos de evaluación deben ser coherentes con tales estrategias, de lo contrario solo se 

ponen los énfasis en los resultados y no en los procesos, por lo demás, se puede terminar 

evaluando algo que no es lo que el alumno verdaderamente sabe (Andreú & García, 2010). 

Lo relevante de esta investigación es que señala en más de una oportunidad la relación entre 

la estrategia ABP y el pensamiento crítico, asumiendo que tal relación existe, es difícil 

establecer cómo es que los autores llegan a plantear esta relación, y quizá sea su punto débil. 
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Podría ser posible que no exista una claridad de lo que es el pensamiento crítico, más bien, una 

comprensión general del mismo. Lo importante que se puede rescatar de esta investigación es 

la advertencia frente a la coherencia que debe haber entre el instrumento de evaluación y la 

estrategia de aprendizaje que se implementa. 

Olivares & Heredia (2012) desarrollan  una investigación  que  aborda  el desarrollo  del  

pensamiento  crítico  en  ambientes  de  aprendizaje  basado  en problemas en estudiantes de 

salud de educación superior. Lo interesante es que las investigadoras parten de la premisa de 

que el ABP desarrolla el pensamiento crítico, para ello utilizan el test de California de Destrezas 

de pensamiento crítico (CCTST-2000) de Faccione. Lo que realizaron las investigadoras fue 

comparar los resultados obtenidos por aquellos estudiantes que participaron de clases con la 

estrategia de ABP y estudiantes que no fueron expuestos a esta estrategia. De acuerdo con la 

bibliografía recogida por ellas, se encontró poca evidencia que diera cuenta de la relación entre 

ABP y pensamiento crítico. Sin embargo, los resultados obtenidos en el proceso de su 

investigación sí dan cuenta de que los estudiantes que se formaron en ambientes de ABP 

muestran mayores niveles de desarrollo del pensamiento crítico. Además, se obtuvo que estos 

estudiantes tenían un mayor balance en el pensamiento deductivo e inductivo a diferencia de 

aquellos estudiantes que no se habían formado por medio de esta estrategia. Esta situación puede 

ser explicada a partir del hecho de que dentro del proceso de ABP los estudiantes deben hacer 

una búsqueda exhaustiva de las posibles soluciones para poder resolver el problema planteado, 

así a partir de las distintas posibles soluciones que se tienen a la mano se infieren nuevas 

soluciones, aunque no se cuente con toda la información necesaria. Por el contrario a lo que 

sucede con aquellos estudiantes que participan de clases sin ABP, donde se acostumbra a tener 
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toda la información necesaria a la mano para luego poder aplicarla a situaciones concretas, sin 

realizar una búsqueda exhaustiva. 

Lo importante de esta investigación es que aporta nueva evidencia que permite respaldar la 

idea de que el ABP y el pensamiento crítico están relacionados, de tal forma que el ABP permite 

el desarrollo del pensamiento crítico. Es posible que el pensamiento crítico se pueda desarrollar 

por medio de otras estrategias, sin embargo, investigaciones como esta permiten señalar que la 

estrategia ABP desarrolla habilidades de pensamiento crítico. 

Sintetizando las ideas más importantes de las investigaciones previamente citadas, cabe 

resaltar que hay evidencia que permite sostener que hay una asociación entre la implementación 

de una estrategia didáctica como lo es el ABP y el pensamiento crítico, e incluso ambos se 

facilitan mutuamente en el desarrollo. Estos indicios y los resultados obtenidos estadísticamente 

de los instrumentos aplicados permite asegurar que si hay relación entre el método aprendizaje 

basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico. Es necesario realizar las 

advertencias acerca de que si se implementan estrategias nuevas, los instrumentos que se usen 

para evaluar deben ser coherentes con estas estrategias, que no se pueden evaluar de manera 

convencional, solo buscando el resultado más bien durante el proceso. Y finalmente, destacar 

que los estudiantes consideran positiva la implementación de estrategias de aprendizaje activo 

como lo es el ABP, ya que en su percepción, estos son más interesantes y motivadores para el 

proceso de enseñanza - aprendizaje. 

2.4.  Marco conceptual (palabras clave) 

Aprendizaje 

Es el proceso social de construcción y reconstrucción  del conocimiento en forma 

colaborativa en el cual interactúan dos o más sujetos, a través de la discusión, reflexión y toma 
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de decisiones, este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento 

compartido. 

Aprendizaje basado en problemas (Problem based learning) 

Es una metodología de enseñanza-aprendizaje que involucra a los estudiantes de modo activo 

en el aprendizaje de conocimientos y habilidades a través del planteamiento de un problema o 

situación compleja el cual el estudiante debe descubrir y diseñar por sí mismo. La situación de 

partida es diseñada por el profesor, y el estudiante la ha de resolver para desarrollar 

determinadas competencias que han sido definidas inicialmente. Esta metodología considera al 

estudiante como un participe activo en la construcción del conocimiento y el docente es el 

experto que brinda los soportes necesarios, convirtiéndose en un guía.   

 

 

Desarrollo  

Desarrollo significa crecimiento, progreso, evolución, mejoría. Es así que designa la acción 

y efecto de desarrollar o desarrollarse, de que algo o alguien mejoren en pro de algo mejor o lo 

que se quiere alcanzar, lograr y conseguir. 

Estrategia 

Conjunto de procedimientos, procesos y operaciones que se fórmula cada persona para el 

desarrollo adecuado de una situación problemática y su respectiva solución.  

Método 

Etimológicamente el termino método proviene del griego méthodos que significa camino, 

vía, medio para llegar al fin. En la ciencia el método se define como un sistema de reglas que 

nos sirven para alcanzar un objetivo determinado y que persigue también los mejores resultados. 

Entonces podemos decir que método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar 
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a un resultado o fin determinado, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje un método es el 

medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Pensamiento 

Es el acto por el cual la inteligencia actúa sobre un hecho o experiencia, la forma de actuar, 

las habilidades desarrolladas y adquiridas mediante procedimientos adecuados y que difieren 

de una persona humana a otra, de acuerdo con el contexto social y cultural donde se desenvuelve 

su cotidiano vivir, es la causa para que se generen mayores o menores actitudes y aptitudes en 

los distintos campos del conocimiento. 

Pensamiento crítico 

Proceso intelectualmente disciplinado que permite conceptualizar, aplicar, analizar, 

sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por la observación, experiencia, 

reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción. El 

pensamiento crítico es un  procedimiento para dar validez racional a las creencias y sentido a 

las emociones, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el 

contexto de la vida cotidiana. 

Pensamiento creativo  

Es la adquisición del conocimiento de un modo particular, el cual presenta características de 

originalidad, flexibilidad, plasticidad y fluidez, y funciona como estrategia o herramienta 

cognitiva en la formulación, construcción y resolución de situaciones problemáticas en el 

contexto de aprendizaje, generando un conocimiento propio. 
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3.  CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIACIÓN 

3.1.  Tipo de investigación  

La investigación realizada tuvo la finalidad de determinar la relación entre el método 

aprendizaje basado en problemas y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco.  

Por ello la  presente investigación es de tipo sustantiva descriptiva porque con ella se 

pretende describir y presentar sistemáticamente las características o rasgos distintivos de los 

hechos, fenómenos y variables que se estudian (Carrasco, 2006). 

Con la vigente investigación se trató de obtener información acerca del estado actual de los 

fenómenos en estudio, observándolos y describiéndolos, sin manipular ninguna variable. 

3.2.  Nivel de investigación 

El nivel de investigación es descriptiva porque con la presente investigación se describe la 

relación del método aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento crítico que 

tienen los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Mixta de Aplicación 

Fortunato Luciano Herrera, Cusco; así mismo este nivel de investigación responde a las 

preguntas: ¿Cómo son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? etc.; es decir nos dicen y 
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refieren sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales 

de los hechos y fenómenos de la realidad, en un momento y tiempo histórico concreto y 

determinado (Carrasco, 2006).    

3.3.  Diseño de la investigación 

En el presente estudio se aplicó un diseño correlacional con el objetivo de determinar las 

relaciones existentes entre las variables que intervienen en un fenómeno y de corte transversal 

porque se dispone de una sola medida de las variables, así mismo fue realizada en un único 

momento.  

Se aplicó a la muestra que es el cuarto de secundaria de la Institución Educativa Mixta de 

Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco (M), la prueba del pensamiento crítico (Oy) y 

otra prueba del método aprendizaje basado en problemas (Ox) los cuales se aplicaron con la 

finalidad de determinar la relación que existen entre estas dos variables.  

Al finalizar la investigación se determinó la relación entre el método aprendizaje basado en 

problemas y el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco. Que podemos 

esquematizarlo de la siguiente manera: 

 

DONDE: 

M = Muestra de estudio. 

Ox = Nos indica la medición de la estrategia de aprendizaje basado en problemas. 

Oy = Medición del pensamiento crítico. 

r = hace mención  a la posible relación existente entre las variables estudiadas. 
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3.4.  Unidad de análisis 

La unidad de análisis son los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Fortunato L. Herrera de la ciudad del Cusco a quienes se tomó la prueba del método 

aprendizaje basado en problemas y la prueba del pensamiento crítico para medir la relación que 

existe entre el método Aprendizaje Basado en Problemas y el Pensamiento Crítico, lo cual se 

midió de acuerdo a las respuestas de los cuestionarios aplicados. 

3.5.  Población de estudio 

La población total la conformaron los estudiantes del nivel secundario de la Institución 

Educativa de Aplicación Fortunato L. Herrera que suma a un total de 150 estudiantes en el turno 

mañana, los cuales delimitan la población de estudio de la presente investigación. 

Tabla 1  
Población de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nomina de estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa de Aplicación Fortunato L. 

Herrera 

 

Grados Sexo Total 

Varón Mujer 

F % F % F % 

1° 15 58 11 42 26 100 

2° 31 65 17 35 48 100 

3° 15 56 12 44 27 100 

4° 13 54 11 46 24 100 

5° 13 52 12 48 25 100 

Subtotal 87  63  150  
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3.6.  Muestra de estudio  

La muestra que se tomó en cuenta para la presente investigación son los estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa de Aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco 

siendo un total de 24 estudiantes.  

La técnica de muestreo que se tomó en cuenta es la no probabilística ya que vimos por  

conveniente elegir a los estudiantes de cuarto de secundaria puesto que se observó en ellos el 

bajo nivel en el pensamiento crítico, no pueden identificar las ideas principales de un texto, 

tienen escasa argumentación, no pueden dar una conclusión, se cierran en sí mismos evitando 

aportar sus ideas, pensamientos y argumentos así como también los estudiantes utilizan pocos 

métodos de aprendizaje especialmente el método aprendizaje basado en problemas por ello no 

tienen buen desarrollo del pensamiento crítico, ya que a un buen uso del método aprendizaje 

basado en problemas habrá un buen desarrollo del pensamiento crítico.    

Tabla 2  

Muestra de estudio 

Fuente: Nomina de estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa de Aplicación Fortunato L. 

Herrera 

 

 

 

Estudiantes Sexo Total Edad 

14 15 16 

V % M % V M V M V M 

4° 13 54 11 46 24 3 3 4 7 4 3 

Subtotal 13  11  24 6 11 7 
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3.7.  Técnicas de recolección de información 

Para el presente trabajo de investigación se aplicará las siguientes técnicas e instrumentos: 

Tabla 3  

Técnicas de recolección de información 

Técnicas Instrumentos 

Encuesta  

- Cuestionario  

 Prueba del método aprendizaje 

basado en problemas  

 Prueba del pensamiento crítico  

 

Fuente: Elaboración propia  

El método aprendizaje basado en problemas es muy importante para desarrollar el 

pensamiento crítico, así mismo la capacidad crítica, por ello se utilizó este método, mediante el 

cual los estudiantes analizaron diversos problemas de la realidad estudiantil para así desarrollar 

la capacidad de análisis, inferencia, proponer soluciones y argumentar. 

Para lograr los objetivos establecidos en la presente investigación se utilizó la técnica de la 

observación para visualizar, verificar y constatar el nivel de pensamiento crítico que tienen los 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Fortunato L. Herrera de 

la ciudad del Cusco. 

Además se aplicó dos instrumentos que consisten en: prueba del pensamiento crítico y prueba 

del aprendizaje basado en problemas, el primero consta de 18 preguntas, dentro de ella se tiene 

3 preguntas cerradas y 15 preguntas abiertas mientras que el segundo consta de 13 preguntas, 

siendo todas preguntas abiertas. Organización  
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3.8.  Análisis y proceso de la información  

Tabla 4 

Organización de la variable método aprendizaje basado en problemas 

Variable/ 

dimensiones 

Rango Nivel/ 

categoría 

Descripción 

Método 

Aprendizaje 

Basado en 

Problemas 

0 – 6,7 Bajo Los estudiantes carecen de capacidades 

para solucionar los problemas que se les 

presenta diariamente. 

6,8 – 13,32 Regular Los estudiantes solucionan básicamente 

los problemas que se les presenta 

diariamente. 

13,33 – 20 Alto Los estudiantes solucionan eficaz y 

oportunamente los problemas que se les 

presenta diariamente. 

Planificación 0 – 2 Bajo Los estudiantes carecen de la capacidad 

de clasificar, definir, analizar problemas 

y definir metas de aprendizaje. 

2,1 – 4 Regular Los estudiantes pueden clasificar, definir 

problemas más no analizar problemas ni 

definir metas de aprendizaje. 

4,1 – 6 Alto Los estudiantes pueden clasificar, 

definir, analizar problemas y definir 

metas de aprendizaje. 

Capacidad de 

aprender 

0 – 1 Bajo Los estudiantes carecen de la capacidad 

de investigar y explorar el problema. 

1,1 – 2 Regular Los estudiantes investigan y exploran 

básicamente el problema. 
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2,1 – 3 Alto Los estudiantes desarrollaron la 

capacidad de investigar y explorar el 

problema.  

Espíritu critico 0 – 2,2 Bajo Los estudiantes carecen de la capacidad 

de analizar, plantear hipótesis, proponer 

alternativas y clasificar las aportaciones 

del análisis. 

2,3 – 4,3 Regular Los estudiantes están en desarrollo de la 

capacidad de analizar, plantear hipótesis, 

proponer alternativas y clasificar las 

aportaciones del análisis. 

4,4 – 6,5 Alto Los estudiantes desarrollaron 

eficazmente la capacidad de analizar, 

plantear hipótesis, proponer alternativas 

y clasificar las aportaciones del análisis. 

Trabajo en 

equipo 

0 – 1,5 Bajo Los estudiantes carecen de habilidades 

de interacción.  

1,51 – 3 Regular Los estudiantes están en proceso de 

desarrollo de su autonomía y 

cooperativismo.  

3,1 – 4,5 Alto Los estudiantes son autónomos, 

cooperativos y trabajan eficazmente en 

equipo aportando sus diversos hallazgos.  
Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 5 

Organización de la variable desarrollo del pensamiento crítico 

Variable/ 

dimensiones 

Rango Nivel/ 

categoría 

Descripción 

Desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico 

 

0 – 6,7 Bajo Los estudiantes carecen de la capacidad de 

analizar, deducir la información, proponer 

alternativas de soluciones y argumentar su 

posición respecto a cada situación 

problemática. 

6,8 – 13,32 Regular Los estudiantes están en desarrollo de la 

capacidad de analizar, deducir la información, 

proponer alternativas de soluciones y 

argumentar su posición respecto a cada 

situación problemática. 

13,33 – 20 Alto Los estudiantes desarrollaron la capacidad de 

analizar, deducir la información, proponer 

alternativas de soluciones y argumentar su 

posición respecto a cada situación 

problemática. 

Analizar 

información 

0 – 2 Bajo Los estudiantes dificultan de la identificación 

de las ideas  principales  de un texto, y no 

reconocen a los sujetos involucrados, así como 

también las causas y las consecuencias de una 

situación problemática. 

2,1 – 4 Regular Los estudiantes  tienen un avance gradual en el 

reconocimiento de las ideas  principales y 

problemáticas de un texto, reconocen a los 

sujetos involucrados, así como también las 
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causas y las consecuencias de una situación 

problemática. 

4,1 – 6 Alto Los estudiantes identifican las ideas  

principales y problemáticas de un texto, 

reconocen a los sujetos involucrados, así como 

también las causas y las consecuencias de una 

situación problemática.  

Inferir 

implicancias 

0 – 2 Bajo Los estudiantes solo deducen el problema y no 

establecen relaciones. 

2,1 – 4 Regular Los estudiantes identifican los sujetos 

involucrados más no establecen relaciones con 

el problema. 

4,1 – 6 Alto Los estudiantes establecen relación entre los 

sujetos involucrados y el problema. 

Proponer 

alternativas 

de solución 

0 – 1,3 Bajo Los estudiantes no establecen coherencia en 

las alternativas de solución.  

1,4 – 2,7 Regular Los estudiantes crean alternativas de solución 

pero no involucran a su entorno. 

2,8 – 4 Alto Los estudiantes crean oportunamente las 

alternativas de solución a un problema 

presentado e involucran a su entorno.  

Argumentar 

posición 

0 – 1,3 Bajo Los estudiantes no asumen posturas a favor o 

en contra de un tema. 

1,4 – 2,7 Regular Los estudiantes asumen posturas a favor o en 

contra de un tema sin exponer sus motivos. 

2,8 – 4 Alto Los estudiantes asumen posturas a favor o en 

contra de un tema, exponiendo sus motivos. 
Fuente: Elaboración propia 
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4.  CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.  Presentación y fiabilidad del instrumento aplicado 

4.1.1.  Presentación del instrumento.  

Para la variable método aprendizaje basado en problemas, se consideró 13 ítems y la variable 

desarrollo del pensamiento crítico se consideró 18 ítems, se encuestó a 24 estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, donde se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Tabla 6  

Distribución de los ítems del cuestionario 

Variable Dimensiones Indicadores Ítems 
 
 
 
 
 
Método 

aprendizaje 
basado en 
problemas 

Planificación Clasificar los términos 1 
Definir el problema 2 
Análisis del problema 3 
Definir metas de aprendizaje 4 

Capacidad 
de aprender 

Investiga 5 
Explora 6 

Espíritu 
critico   

Analiza 7 
Plantea hipótesis 8 
Propone alternativas 9 
Clasificar aportaciones del análisis 10 

Trabajo en 
equipo 

Autonomía 11 
Cooperativismo 12 
Aportar hallazgos 13 

 Identificar ideas principales de un texto 1, 2 
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Pensamiento 

crítico 

Analizar 
información 

Identificar la idea problemática de una 
cosa 

19 

Recocer en un caso los sujetos 
involucrado y sus acciones 

15, 
18 

Determinar las causas y consecuencia de 
una situación problemática  

14 

Inferir 
implicancias 

Deducir implicancias 3, 7 
Establecer correspondencia entre 

implicancias y sujetos involucrados en el 
problema 

16 

Plantear implicancias y/o consecuencias 
en relación con la información analizada 

4, 9 

Proponer 
alternativas de 
solución 

Establecer coherencia 13 
Crear alternativas posibles de realizar 5 
Involucrar a su entorno cercano en las 

alternativas 
8 

Argumentar 
posición 

Asumir postura favor  o en contra en 
relación al tema 

6, 20 

Exponer las razones del postura asumida 17 
 Sustentar ideas y conclusiones expuestas 10 

 Fuente: Elaboración propia 

Para las interpretaciones de las tablas y figuras estadísticas se utilizó la siguiente escala de 

medición  e interpretación: 

Tabla 7 

Descripción de la Baremación y escala de interpretación del variable método aprendizaje basado en 
problemas y desarrollo del pensamiento crítico. 

Variable Valores Interpretación 

Método aprendizaje basado 
en problemas 

0-6.7 Bajo 

6.8-13.32 Regular 

13.33-20 Alto 

Desarrollo del pensamiento 
crítico 

0-6.7 Bajo 

6.8-13.32 Regular 
13.33-20 Alto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.  Fiabilidad del instrumento aplicado. 

El índice de consistencia  permite medir si un instrumento tiene la fiabilidad suficiente para 

ser aplicado, si su valor está por debajo de 0.6 el instrumento que se está evaluando, presenta 

una variabilidad heterogénea en sus ítems y por tanto nos llevará a conclusiones equivocadas, 

para lo cual se considera la siguiente tabla: 

Tabla 8  

Niveles de confiabilidad 

 

Nota: El nivel de confiabilidad está dada por los valores mencionados en, Hogan (2004). 

Para obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trabajó en el programa estadístico  SPSS, 

cuyo resultado fue el siguiente: 

Estadísticas de fiabilidad 

Tabla 9 

Estadísticas de fiabilidad 

Variable N° de 
elementos 

Alfa de Cronbach 

Método  aprendizaje basado en problemas y 
desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 
de cuarto grado de secundaria de la I.E de 
aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018  

31 0.790 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, el Alfa de Cronbach tiene un valor de 0.888 y 0.790 por lo que se establece 

el instrumento tiene fuerte confiabilidad  eso quiere decir es fiable para el procesamiento de los 

datos. 

 

Valores Nivel 
De -1 a 0  
De 0.01 a 0.49  
De 0.50 a 0.75  
De 0.76 a 0.89  
De 0.90 a 1.00  

No es confiable 
Baja confiabilidad 
Moderada confiabilidad 
Fuerte confiabilidad 
Alta confiabilidad 
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DATOS GENERALES 

Tabla 10 

Frecuencias y porcentajes del sexo 

Sexo 
 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 13 54,2 
Femenino 11 45,8 
Total 24 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  4. Frecuencias y porcentajes del sexo 

En el cuarto grado de secundaria de la  Institución Educativa Fortunato L. Herrera, un 54, 

2% de los estudiantes son varones, así mismo hay u 45,8% de mujeres, por lo tanto en la 

Institución Educativa mencionada se da la coeducación, es decir se brinda educación a jóvenes 

de ambos sexos con el principio de la igualdad entre sexo y la no discriminación.      
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4.1.3.  Resultados de la variable método aprendizaje basado en problemas. 

Tabla 11 

Resultados de la variable método  aprendizaje basado en problemas 

Método aprendizaje basado en problemas 
 Frecuencia Porcentaje 
Bajo 0 0,0% 
Regular 10 41,7% 

Alto 14 58,3% 

Total 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  5. Resultados de la  variable método  aprendizaje basado en problemas 

En la tabla n°11 y figura n°5 se observa que en un 0.0% de estudiantes tiene el nivel  bajo, 

el 41.7% de estudiantes tiene el nivel regular y el 58.3% de estudiantes tienen el nivel alto de 

desarrollo del método aprendizaje basado en problemas.   
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Comentario:  

De 24 estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera 

ninguno de ellos tiene bajo desarrollo del método aprendizaje basado en problemas, un 41. 7% 

de estudiantes tienen regular desarrollo del método aprendizaje basado en problemas y un 58. 

3% tienen un alto desarrollo del método aprendizaje basado en problemas.  

Lo cual quiere decir que los estudiantes de cuarto grado de secundaria conocen el método y 

se desenvuelven adecuadamente sin embargo hay una gran cantidad de estudiantes con los 

cuales se tiene que trabajar arduamente para desarrollar el método aprendizaje basado en 

problemas.  

 

4.1.4.  Dimensiones de  la variable  método  aprendizaje basado en problemas. 

Tabla 12 

Resultados  de  las dimensiones de la  variable  método  aprendizaje basado en problemas 

  Planificación Capacidad de 

aprender 

Espíritu critico Trabajo en equipo 

  f % f % F % F % 

Bajo  4 16,7% 1 4,2% 4 16,7% 0 0,0% 

Regular   11 45,8% 3 12,5% 9 37,5% 13 54,2% 

Alto  9 37,5% 20 83,3% 11 45,8% 11 45,8% 

Total  24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura  6. Resultados de  la variable  método  aprendizaje basado en problemas 
En la tabla n°12 y figura n°6 se observa  las dimensiones de la variable método aprendizaje 

basado en problemas donde el 16. 7% indican que el nivel de la dimensión planificación es bajo, 

en su mayoría el 45.8% tiene el nivel regular y el 37.5% tiene el nivel alto; en cambio con 

respecto a la dimensión capacidad de aprender el 4.2% tiene el nivel bajo, el 12.5% tiene el 

nivel regular y en su mayoría el 83.3% tiene el nivel alto; con respecto a la dimensión espíritu 

crítico el 16.7% tiene el nivel bajo, el 37.5% tiene el nivel regular y en su mayoría el 45.8% 

tiene el nivel alto y finalmente en la dimensión trabajo en equipo el 0.0% tiene el nivel bajo, en 

su mayoría el 54.2% tiene el nivel regular y el 45.8% tiene el nivel alto.  

De los 24 estudiantes, el 37, 5 % de estudiantes desarrollaron la dimensión planificación, 

83.3% la capacidad de aprender, el 45,8% el espíritu crítico y el 45,8% el trabajo en equipo; lo 

que significa que estos estudiantes conocen, desarrollan y trabajan con el método aprendizaje 

basado en problemas sin embargo no todos manejan a la par las dimensiones de este método es 
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por ello que es recomendable trabajar el método aprendizaje basado en problemas con todas las 

dimensiones que esta tiene para así desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico.     

4.1.5.  Resultados de la variable desarrollo del  pensamiento crítico.  

Tabla 13 

Resultados de la variable desarrollo del  pensamiento crítico 

Desarrollo del pensamiento  crítico 
 Frecuencia Porcentaje 

Bajo 3 12,5% 
Regular 17 70,8% 

Alto 4 16,7% 
Total 24 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura  7. Resultados de la variable desarrollo del  pensamiento crítico 

En la tabla n°13 y figura n°7 se observa la variable pensamiento crítico el 12.5 % de 
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Lo que significa que los estudiantes de cuarto de secundaria están en proceso del desarrollo 

del pensamiento crítico, teniendo así  a un 70.8% de los estudiantes en un nivel regular, es por 

ello que se tiene que trabajar más en el desarrollo del pensamiento crítico, teniendo como ayuda 

a diferentes métodos y estrategias de aprendizaje como por ejemplo el método aprendizaje 

basado en problemas.      

4.1.6.  Dimensiones de la variable desarrollo del pensamiento crítico. 

Tabla 14 

Resultados de las dimensiones de la variable desarrollo del pensamiento crítico 

 Analizar 

información 

Inferir implicancias Proponer alternativas de 

solución 

Argumentar posición 

 f % f % F % F % 

Bajo 2 8,3% 10 41,7% 13 54,2% 5 20,8% 

Regular  12 50,0% 12 50,0% 2 8,3% 13 54,2% 

Alto 10 41,7% 2 8,3% 9 37,5% 6 25,0% 

Total 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  8. Resultados de las dimensiones de la variable desarrollo del pensamiento crítico 
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En la tabla n°14 y figura n°8 se observa  las dimensiones de la variable pensamiento crítico, 

el 8.3% indican que el nivel de la dimensión analizar información  es bajo, en su mayoría el 

50.0% tiene el nivel regular y el 41.7% tiene el nivel alto; en cambio con respecto a la dimensión 

inferir implicancias el 41.7% tiene el nivel bajo, el 50.0% tiene el nivel regular y tan solo el 

8.3% tiene el nivel alto; con respecto a la dimensión proponer alternativas de solución en su 

mayoría el 54.2% tiene el nivel bajo, el 8.3% tiene el nivel regular y el 37.5% tiene el nivel alto 

y finalmente en la dimensión argumentar posición el 20.8% tiene el nivel bajo, en su mayoría 

el 54.2% tiene el nivel regular y el 25.0% tiene el nivel alto. 

De los 24 estudiantes, el 41,7 % de estudiantes desarrollaron la capacidad de analizar 

información, 8,3% la capacidad de inferir implicancias, el 37,5% la capacidad de proponer 

alternativas de solución y el 25,0% la capacidad de argumentar posición; lo que significa que 

estos estudiantes conocen y tienen  la capacidad de pensar críticamente, sin embargo no todos 

manejan a la par las capacidades del pensamiento crítico, esto se ve claramente en la 

desproporción del nivel que poseen en las respectivas capacidades del pensamiento crítico, es 

por ello que es recomendable trabajar el pensamiento crítico con todas las capacidades 

mencionadas para así tener estudiantes que sepan identificar ideas claves, dar conclusiones, 

emitir juicios de valor, argumentar, dar conclusiones.      

4.1.7.  Métodos de análisis de datos. 

Tabla 15 

Prueba de Shapiro – Wilk 

Prueba de Shapiro – Wilk 

 
Método  aprendizaje 

basado en problemas  
Desarrollo del 

pensamiento crítico 
Estadístico de prueba 0,113 0,199 
P. valor 0,200 0,015 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para analizar los datos que se obtendrán de ambos cuestionarios, se utilizara el programa 

computacional estadística con ayuda del software SPSS y Excel, la prueba  no paramétrica que 

se aplicó  fue tau- b de Kendall porque no cumple la distribución normal, siendo estas de tipo 

ordinal, Lo cual nos indica si las variables están asociadas y en qué medida. En cuanto a la 

naturaleza de las variables estudiadas, Tau-B-Kendall, que es la medida no paramétrica de la 

correlación para variables ordinales o de rango. El signo del coeficiente indica la dirección de 

la relación y el valor absoluto indica la fuerza de la relación; indican los valores mayores que la 

relación es más estrecha. Los valores posibles van de -1 a 1, pero de un valor de -1 o +1 solo se 

puede obtener a partir de las tablas cuadradas. Luego se utilizó la siguiente fórmula para el 

cálculo de esta medida: 

  

Dónde:               indica el número de no inversiones. 

                              Indica el número de inversiones. 

   ,             indican el número de empates. 

 La interpretación del valor de” Tau-b de Kendall”. 

 De 0.00 a 0.19   muy baja correlación. 

 De 0.20 a 0.39   baja correlación. 

 De 0.40 a 0.59   moderada correlación. 

 De 0.60 a 0.89    alta correlación. 

 De 0.90 a 1.00    muy alta correlación. 
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4.2.  Prueba de hipótesis 

4.2.1.  Prueba de hipótesis entre método Aprendizaje Basado en Problemas y 

desarrollo del Pensamiento Crítico. 

Tabla 16 

Resultados del  método aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento crítico 

Tabla cruzada método aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento 
crítico 

 

Desarrollo del pensamiento crítico 
Total Bajo Regular Alto 

n % n % n % N % 
Método de 
aprendizaje 
basado en 
problemas 

Regular 3 12,5% 7 29,2% 0 0,0% 10 41,7% 
Alto 0 0,0% 10 41,7% 4 16,7% 14 58,3% 

Total 3 12,5% 17 70,8% 4 16,7% 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia  

En la tabla n°16 se observa que el 12.5% indican que el método aprendizaje basado en 

problemas es regular cuando el pensamiento crítico es bajo, el 29,2% del método aprendizaje 

basado en problemas y el pensamiento crítico es regular, el 41,7% del método aprendizaje 

basado en problemas es alto cuando el pensamiento crítico es regular y el 16.7% del método 

aprendizaje basado en problemas y el pensamiento crítico es alto. 

Comentario: 

En la tabla anterior se puede observar que la gran parte de estudiantes en un 41, 7% tienen 

regular desarrollo del método aprendizaje basado en problema y desarrollo del pensamiento 

crítico se debe a que los estudiantes conocen poco respecto al método que desarrolla la 

capacidad de pensar críticamente y se debe trabajar en un 60% para así lograr que todos los 

estudiantes piensen críticamente. 
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Tabla 17 

Medidas simétricas 

Medidas simétricas 
 Valor P_valor 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,517 0,000 
N de casos válidos 24  

Fuente: Elaboración propia  

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Interpretación y 

análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: No existe relación entre el Método  aprendizaje basado en 

problemas y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018 

Ha: Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas 

y desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 

Nivel de 

significación 

 

Valor p calculado     

Conclusión 

Como , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas y 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 

El nivel de correlación es directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro 

de interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación 

es 0.517. Mientras haya un buen Método  aprendizaje basado en 

problemas habrá un buen pensamiento crítico. 
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4.2.2.  Prueba de hipótesis entre método Aprendizaje Basado en Problemas y la 

dimensión analizar información. 

Tabla 18 

Resultados del método aprendizaje basado en problemas*Analizar información 

Tabla cruzada método aprendizaje basado en problemas*Analizar información 

 

Analizar información 
Total Bajo Regular Alto 

N % n % n % n % 
Método 
aprendizaje 
basado en 
problemas 

Regular 2 8,3% 6 25,0% 2 8,3% 10 41,7% 
Alto 0 0,0% 6 25,0% 8 33,3% 14 58,3% 

Total 2 8,3% 12 50,0% 10 41,7% 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n°18 se observa que el 8,3% indican que el método aprendizaje basado en 

problemas es regular cuando la dimensión analizar información es bajo, el 25,0% del método 

aprendizaje basado en problemas y la dimensión analizar información es regular, el 25,0% del 

método  aprendizaje basado en problemas es alto cuando la dimensión analizar información es 

regular,  el 8,3% del método aprendizaje basado en problemas es regular cuando la dimensión 

analizar información es alto y el 33, 3% del método aprendizaje basado en problemas y la 

dimensión analizar información es alto  

Comentario: 

El 33,35% de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Particular 

de Aplicación Fortunato L. Herrera presentan un alto desarrollo del método aprendizaje basado 

en problemas y desarrollo de la capacidad analizar información, lo cual nos indica que los 

estudiantes pueden analizar la información que se les presenta, entonces también se puede decir 

que los estudiantes conocen métodos relacionados al desarrollo de la capacidad analizar 
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información y se debe trabajar más con este método para poder cubrir con la totalidad de los 

estudiantes.    

Tabla 19 Medidas simétricas 

Medidas simétricas 
 Valor P_valor 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,422 0,014 
N de casos válidos 24  

 

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Interpretación y 

análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: No existe relación entre el Método  aprendizaje basado en 

problemas y capacidad de analizar la información en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018 

Ha: Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas 

y capacidad de analizar la información en estudiantes de cuarto grado 

de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 

Nivel de 

significación 

 

Valor p calculado    

Conclusión 

Como , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas y 

capacidad de analizar la información en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 

El nivel de correlación es directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro 

de interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación 

es 0.422. Mientras haya un buen Método aprendizaje basado en 

problemas habrá una buena capacidad de analizar la información. 
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4.2.3.  Prueba de hipótesis entre método Aprendizaje Basado en Problemas y la 

dimensión Inferir implicancias.  

Tabla 20 

Resultados del  método aprendizaje basado en problemas*Inferir implicancias 

Tabla cruzada método aprendizaje basado en problemas*Inferir implicancias 

 

Inferir implicancias 
Total Bajo Regular Alto 

n % n % n % n % 
Método 
aprendizaje 
basado en 
problemas 

Regular 6 25,0% 3 12,5% 1 4,2% 10 41,7% 
Alto 4 16,7% 9 37,5% 1 4,2% 14 58,3% 

Total 10 41,7% 12 50,0% 2 8,3% 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n°20 se observa que el 25,0% indican que el método aprendizaje basado en 

problemas es regular cuando la dimensión inferir implicancias es bajo, el 16,7% del método 

aprendizaje basado en problemas es alto cuando la dimensión inferir implicancias es bajo, el 

12,5% del método  aprendizaje basado en problemas y la dimensión inferir implicancias es 

regular,  el 37,5% del método aprendizaje basado en problemas es alto cuando la dimensión 

inferir implicancias es regular, el 4,2% del método aprendizaje basado en problemas es regular 

cuando la dimensión inferir implicancias es alto y el 4,2% del método aprendizaje basado en 

problemas y la dimensión   inferir implicancias es alto. 

Comentario: 

El 37,5% de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Particular de 

Aplicación Fortunato L. Herrera presentan un alto desarrollo del método aprendizaje basado en 

problemas cuando el desarrollo de la capacidad inferir implicancias es regular, por lo cual se 

llega al análisis de que los estudiantes pueden conocer un buen método pero no están siendo 
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guiados adecuadamente para poder inferir implicancias de una situación problemática ya sea en 

cualquier contexto. 

Tabla 21 

Medidas simétricas 

Medidas simétricas 

 Valor 
Significación 

aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,251 0,212 
N de casos válidos 24  

 

Fuente: Elaboración propia  

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Interpretación y 

análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: No existe relación entre el Método  aprendizaje basado en 

problemas y capacidad de Inferir implicancias en estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, 

Cusco-2018 

Ha: Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas 

y capacidad de Inferir implicancias en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 

Nivel de 

significación 

 

Valor p calculado    

Conclusión 

Como , se acepta la hipótesis nula y se concluye que No 

existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas y 

capacidad de Inferir implicancias en estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 
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4.2.4.  Prueba de hipótesis entre método Aprendizaje Basado en Problemas y la 

dimensión Proponer alternativas de solución. 

Tabla 22  

Resultados del método aprendizaje basado en problemas*Proponer alternativas de solución 

Tabla cruzada método aprendizaje basado en problemas*Proponer alternativas de 
solución 

 

Proponer alternativas de solución 
Total Bajo Regular Alto 

n % n % n % n % 
Método 
aprendizaje 
basado en 
problemas 

Regular 7 29,2% 1 4,2% 2 8,3% 10 41,7% 
Alto 6 25,0% 1 4,2% 7 29,2% 14 58,3% 

Total 13 54,2% 2 8,3% 9 37,5% 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n°22 se observa que el 29,2% indican que el método aprendizaje basado en 

problemas es regular cuando la dimensión proponer alternativas de solución es bajo, el 25,0% 

del método aprendizaje basado en problemas es alto cuando la dimensión proponer alternativas 

de solución es bajo, el 4,2% del método  aprendizaje basado en problemas y la dimensión 

proponer alternativas de solución es regular,  el 4,2% del método aprendizaje basado en 

problemas es alto cuando la dimensión proponer alternativas de solución es regular, el 8,3% del 

método aprendizaje basado en problemas es regular cuando la dimensión proponer alternativas 

de solución es alto y el 29,2% del método aprendizaje basado en problemas y la dimensión   

proponer alternativas de solución es alto. 

Comentario: 

El 29,2% de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Particular de 

Aplicación Fortunato L. Herrera presentan un alto desarrollo del método aprendizaje basado en 
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problemas y la capacidad de proponer alternativas de solución, por lo cual se llega al análisis 

de que, del 100% de estudiantes solo el 29,2% tiene alto desarrollo del método aprendizaje 

basado en problemas  como también de la capacidad de proponer alternativas de solución, 

entonces aquí el estudiante puede conocer y desarrollar un buen método de aprendizaje pero no 

siempre utilizarlo adecuadamente para proponer alternativas de solución en diferentes 

contextos, por ello el docente tiene que ser un especialista y guiar durante el proceso de 

aprendizaje, es así que queda como gran reto equiparar a los demás estudiantes a trabajar con 

este método con la finalidad de desarrollar en ellos la capacidad de proponer alternativas de 

solución. 

Tabla 23 

Medidas simétricas 

Medidas simétricas 
 Valor P-valor 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,286 0,120 
N de casos válidos 24 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Interpretación y 

análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: No existe relación entre el Método  aprendizaje basado en 

problemas y capacidad Proponer alternativas de solución en 

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación 

Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 

Ha: Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas 

y capacidad de Proponer alternativas de solución en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018 

Nivel de 

significación 
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Valor p calculado    

Conclusión 

Como , se acepta la hipótesis nula y se concluye que No 

existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas y la 

capacidad de Proponer alternativas de solución en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018. 

 

4.2.5.  Prueba de hipótesis entre método Aprendizaje Basado en Problemas y la 

dimensión Argumentar posición  

Tabla 24 

Resultados del método aprendizaje basado en problemas*Argumentar posición 

Tabla cruzada método aprendizaje basado en problemas*Argumentar posición 

 

Argumentar posición 
Total Bajo Regular Alto 

n % n % n % n % 
Método 
aprendizaje 
basado en
problemas 

Regular 4 16,7% 6 25,0% 0 0,0% 10 41,7% 
Alto 1 4,2% 7 29,2% 6 25,0% 14 58,3% 

Total 5 20,8% 13 54,2% 6 25,0% 24 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla n°24 se observa que el 16,7% indican que el método aprendizaje basado en 

problemas es regular cuando la dimensión argumentar posición de solución es bajo, el 4,2% del 

método aprendizaje basado en problemas es alto cuando la dimensión argumentar posición es 

bajo, el 25,0% del método  aprendizaje basado en problemas y la dimensión argumentar 

posición es regular,  el 29,2% del método aprendizaje basado en problemas es alto cuando la 

dimensión argumentar posición es regular y el 25,0% del método aprendizaje basado en 

problemas y la dimensión argumentar posición es alto. 
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Comentario: 

El 29,2% de los estudiantes de cuarto de secundaria de la Institución Educativa Particular de 

Aplicación Fortunato L. Herrera presentan un regular desarrollo del método aprendizaje basado 

en problemas y la capacidad de argumentar posición, por lo cual se llega al análisis de que los 

estudiantes están en proceso del desarrollo de la capacidad de argumentar posición y es 

recomendable trabajar con un método activo como es el método aprendizaje basado en 

problemas. 

Tabla 25  

Medidas simétricas 

Medidas simétricas 

 Valor 
Significación 

aproximada 
Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,527 0,000 
N de casos válidos 24  

 

Fuente: Elaboración propia 

Procedimiento de la prueba de hipótesis 

Interpretación y 

análisis: 

Hipótesis 

estadísticas 

Ho: No existe relación entre el Método  aprendizaje basado en 

problemas y capacidad de Argumentar posición en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018 

Ha: Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas 

y capacidad de Argumentar posición de solución en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018 

Nivel de 

significación 

 

Valor p calculado    
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Conclusión 

Como , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 

Existe relación entre el Método  aprendizaje basado en problemas y la 

capacidad de Argumentar posición de solución en estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018. 

El nivel de correlación es directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro 

de interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación 

es 0.527. Mientras haya un buen Método  aprendizaje basado en 

problemas habrá una buena capacidad de Argumentar posición de 

solución. 
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4.3.  Discusión de resultados 

En la tesis desarrollada por María Cecilia Méndez de Melo, en los estudiantes de la 

universidad privada de Bogotá se halló que el Pensamiento Crítico tiene un alto nivel, aplicado 

con el método aprendizaje basado en problemas, mientras que en la presente investigación se 

halló que los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa de aplicación 

Fortunato L. Herrera tienen un nivel regular de pensamiento crítico, por otro lado María Cecilia 

Méndez de Melo indica que la estrategia didáctica ABP favorece el desarrollo del pensamiento 

crítico tal cual como lo demuestra con sus resultados, así mismo la presente investigación llega 

a la conclusión que existe relación directa entre el aprendizaje basado en problemas y desarrollo 

del pensamiento crítico. 

En la tesis desarrollada por Jesús Sapallanay Baltazar, en los estudiantes de cuarto y quinto 

grado de secundaria de I. E. “Pueblo Libre” de la red educativa Mazamari – UEL Satipo, se 

halló las notas más altas de 15, 16 y 17, notas obtenidas en el desarrollo del pensamiento crítico 

mediante la aplicación del método aprendizaje basado en problemas, mientras que en la presente 

investigación se halló que los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa de aplicación Fortunato L. Herrera tienen un nivel regular de pensamiento crítico, 

también Jesús Sapallanay Baltazar en su investigación asegura que existe una relación directa 

y significativa, entre el uso de la estrategia del ABP, y el desarrollo del pensamiento crítico: 

Media aritmética (Ma= 16), mediana (Me=16,00),  moda (Mo= 16), una desviación típica 

(Dt=1,01), una varianza (Vr=0,96) y un Coeficiente de variación de (Cv=0,13), también con la 

presente investigación hay concordancia. 

En la tesis desarrollada por Nancy Elva Rodríguez Saenz, en 45 estudiantes de Formación 

Ciudadana y Cívica del 5º año - VII ciclo de educación secundaria  de la Institución Educativa 
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Bernardo O’Higgins del distrito de Pueblo Libre, se demostró que el Aprendizaje Basado en 

Problemas tiene efecto positivo en el desarrollo del pensamiento crítico, mientras que en la 

presente investigación se halló que los estudiantes de cuarto grado de secundaria de la 

Institución Educativa de aplicación Fortunato L. Herrera tienen un nivel regular de pensamiento 

crítico, por otro lado Nancy Elva Rodríguez Saenz indica que la estrategia didáctica ABP 

favorece el desarrollo del Pensamiento crítico tal cual como lo demuestra con sus resultados, 

así mismo la presente investigación llega a la conclusión que existe relación directa entre el 

aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento crítico. 

En la tesis desarrollada por Danick Chrissie Valencia Gutiérrez y Rosa Olinda Zapata, en las  

estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E. “Maria Auxiliadora” de la ciudad del Cusco, 

se obtuvo que la mayor parte de las estudiantes han desarrollado la capacidad crítica 

significativa, el cual hace que sean reflexivas, analíticas y de igual forma revela que emitan 

juicios de forma crítica, mientras que en la presente investigación se halló que los estudiantes 

de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa de aplicación Fortunato L. Herrera 

tienen un nivel regular de pensamiento crítico. 

A todo lo mencionada anteriormente existe una diferencia en el nivel de desarrollo del 

pensamiento crítico, las investigaciones mencionadas llegaron a obtener un nivel alto de 

pensamiento crítico mientras que en la presente investigación se halló que los estudiantes de 

cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa de aplicación Fortunato L. Herrera tienen 

un nivel regular de pensamiento crítico, lo cual nos indica que en la ciudad del Cusco, 

especialmente en la Institución Educativa de aplicación Fortunato L. Herrera hay mucho que 

trabajar respecto al pensamiento crítico, sin embargo estas investigaciones nos afirman y 

corroboran con la hipótesis de la presente investigación que el método Aprendizaje Basado en 
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Problemas se relaciona significativamente con el pensamiento crítico en los estudiantes de 

cuarto de secundaria de la Institución Educativa Mixta de Aplicación Fortunato Luciano 

Herrera, Cusco. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Como , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe 

relación, el nivel de correlación es directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro de 

interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación es 0.517 y 

, por lo tanto el método aprendizaje basado en problemas tiene relación directa pero 

moderada con el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa de Aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco, por otra parte 

los estudiantes de cuarto grado de secundaria en un 16,7% demostraron que tienen el método 

aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes es fundamental para prepararlos ante diversas 

situaciones problemáticas.  

SEGUNDA. Como , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe 

relación entre el Método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de analizar la 

información en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018. El nivel de correlación es directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro 

de interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación es 0.422 y 

, por lo tanto existe relación directa pero moderada entre el método aprendizaje basado 

en problemas con la capacidad analizar información, por otra parte el 33,35% de los estudiantes 

demostraron a través de los instrumentos aplicados que si tienen desarrollada esta capacidad 

mientras que el resto de estudiantes fluctúa entre bajo y regular, por lo tanto si hay relación 

entre el método aprendizaje basado en problemas y desarrollo del pensamiento crítico. 

TERCERA. Como , se acepta la hipótesis nula, de acuerdo al  cuadro de 

interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación es 0,251 y
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 , se concluye que No existe relación entre el Método aprendizaje basado en problemas y 

la capacidad de Inferir implicancias en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E de 

aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018 por otro lado el 37,5% de los estudiantes de cuarto 

de secundaria de la I. E. de Aplicación Fortunato L. Herrera presentan un alto desarrollo del 

método aprendizaje basado en problemas cuando el desarrollo de la capacidad inferir 

implicancias es regular. 

CUARTA. Como , se acepta la hipótesis nula, de acuerdo al  cuadro de 

interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación es 0,286 y 

 , se concluye que no existe relación entre el método aprendizaje basado en problemas y 

la capacidad de proponer alternativas de solución en estudiantes de cuarto grado de secundaria 

de la I.E de aplicación Fortunato L. Herrera, Cusco-2018. Por otro lado el 29,2% de los 

estudiantes de cuarto de secundaria de la I. E. de Aplicación Fortunato L. Herrera presentan un 

alto desarrollo del método aprendizaje basado en problemas y la capacidad de proponer 

alternativas de solución, por lo cual se llega al análisis de que, del 100% de estudiantes solo el 

29,2% tiene alto desarrollo del método aprendizaje basado en problemas  como también de la 

capacidad de proponer alternativas de solución, entonces aquí el estudiante puede conocer y 

desarrollar un buen método de aprendizaje pero no siempre utilizarlo adecuadamente para 

proponer alternativas de solución en diferentes contextos, por ello el docente tiene que ser un 

especialista y guiar durante el proceso de aprendizaje, lo cual queda como gran reto equiparar a 

los demás estudiantes a trabajar con este método con la finalidad de desarrollar en ellos la 

capacidad de proponer alternativas de solución. 

QUINTA. Como , se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación 

entre el método  aprendizaje basado en problemas y la capacidad de argumentar posición de 
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solución en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la I.E de aplicación Fortunato L. 

Herrera, Cusco-2018. El nivel de correlación es directa pero  moderada, de acuerdo al  cuadro 

de interpretación de valor “Tau-b”, porque el coeficiente de asociación es 0.527 y 

. Por otro lado el 29,2% de los estudiantes de cuarto de secundaria de la I. E. de Aplicación 

Fortunato L. Herrera presentan un regular desarrollo del método aprendizaje basado en 

problemas y la capacidad de argumentar posición. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. El Método Aprendizaje Basado en Problemas se debe difundir en todas las 

instituciones  públicas como privadas de manera tal que llegue a todos los estudiantes sin 

excepción alguna, sugerimos que lo desarrollen en las instituciones como un proyecto 

educativo. 

SEGUNDA. A los directores, recomendamos brindar las facilidades correspondientes a 

todos los docentes innovadores e investigadores, ya que la investigación es una poderosa 

herramienta de descubrimiento de la verdad en las diferentes áreas del conocimiento humano. 

TERCERA. Sugerimos también a los docentes que puedan crear situaciones o espacios de 

aprendizaje dentro de los cuales los estudiantes puedan clasificar los términos, definir el 

problema, analizar el problema, definir metas de aprendizaje, investigar, explorar, analizar, 

plantear hipótesis, proponer alternativas, clasificar aportes de análisis, autonomía, 

cooperativismo, aportar hallazgos con la finalidad de que los estudiantes desarrollen su 

pensamiento crítico. 

CUARTA. En estos últimos años los estudiantes son protagonistas de sus aprendizajes por 

ello se recomienda el uso del método aprendizaje basado en problemas siendo este método muy 

activo y dinámico por ello genera en los estudiantes las participaciones constantes desarrollando 

diversos problemas de su realidad y a la vez desarrolla en ellos habilidades de resolución de 

problemas en diversos contextos y situaciones. 

QUINTA. Por ultimo sugerimos identificar los procesos cognitivos involucrados en el 

desempeño del estudiante así como también se debe conocer las bases teóricas para poder 

desarrollar las metodologías que potencien el desarrollo del pensamiento crítico son aspectos 
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que deben tomar en  cuenta  los  docentes para  lograr  en  los  estudiantes cambios cualitativos 

importantes a nivel cognitivo que permita lograr una vida digna. 
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c. Medios de verificación 

Imagen 1: Estudiantes de cuarto grado de secundaria, sección única,  de la Institución Educativa 
Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco  se está repartiendo los cuestionarios del 
pensamiento crítico.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 2: Estudiantes de cuarto grado de secundaria, sección única, de la Institución Educativa 
Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco, durante el desarrollo del cuestionario del 
pensamiento crítico. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Imagen 3: Estudiantes de cuarto grado de secundaria, sección única, de la Institución Educativa 
Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco,  durante el desarrollo del cuestionario del 
pensamiento crítico bajo el monitoreo y acompañamiento de las aplicadores. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Imagen 4: Estudiantes de cuarto grado de secundaria, sección única, de la Institución Educativa 
Mixta de Aplicación Fortunato Luciano Herrera, Cusco,  durante el desarrollo del cuestionario del 
pensamiento crítico bajo el monitoreo y acompañamiento de las aplicadores 
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Situación ABP 1 

Alison ¿Sigue siendo la misma? 

Patricia: Cuando supe que mi tía viajaba al pueblo me acordé de ti y quise escribirte 

una carta. ¡Qué raro! Sé que nos comunicamos por las redes o por WhatsApp, pero quiero 

escribirte en serio y con lujo de detalles sobre todo este tiempo que estoy lejos de mi 

querido pueblo, de mis padres, mis hermanas y hermanos, y de ti, mi amiga de toda la 

vida. A veces pienso si valió la pena tomar el riesgo de mudarme, cambiar de ciudad, 

enfrentarme a construir nuevas relaciones. Siento que todo está yendo muy rápido. 

¿Estaré tomando las decisiones correctas? Recuerdo como si fuera ayer el “leeeento” 

amanecer en mi pueblo, el olor que desprendía la olla con sopa de mote y el mejor 

momento del día: cuando, al regresar del colegio en bicicleta, tomábamos con Pancho y 

Sil el desvío hacia Chuschi Orqo desde la que se podía ver cómo se extendía el valle a lo 

lejos. ¡Cómo corría el viento! Eran cinco minutos, pero parecía que el tiempo se detenía 

mágicamente. Aprovechábamos para gritar cualquier cosa. Era muy divertido. En casa 

me esperaba mamá, a veces tranquila, a veces preocupada. “¡Tienes once años y llegas 

cuando quieres!”. Bien hacía en advertirme que las cosas serían distintas cuando dejara 

la primaria. Tuvo razón. El cambio fue abrupto cuando tuve que mudarme a casa de mis 

tíos. Ahí empezó todo: me mudé a una pequeña ciudad y, ahora, que termino el colegio, 

me toca irme a otra. Parece que es normal esto de mudarse en este país, ¿no? Para muchos, 

la secundaria implica cambiar de ciudad… y, peor aún, cuando se quiere estudiar para 

tener una carrera u oficio. 

Debo ser honesta: no soporto el ruido de la ciudad. ¡Me estresa! Dicen que Lima es 

peor, y, por lo que veo en la televisión, debe serlo. Ya en la ciudad donde hice mi 

secundaria tenía que acostumbrarme a dejar la puerta con seguro, evitar hablar con los 

vecinos… porque ¡nunca sabes quién puede ser! Vivir a la defensiva trajo sus beneficios: 
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aprendí a identificar con quiénes podía sentirme segura, en buena cuenta, me defendí con 

el grupo de “graffiteros” del barrio, incluyendo a mi primo. No vayan a pensar que eran 

pandilleros o rateros: ¡eran verdaderos artistas! Inspiraban respeto. Al inicio pintaban en 

cualquier lugar. Luego aprendieron a pedir espacios y fueron perfeccionando su talento. 

Les decían “graffiteros”, pero dominaban varias técnicas: eran también muralistas. 

Aprendí a pintar con ellos.  Aunque era chibola, me decían que era buena. Cuando mi 

mamá se enteró, andaba muy preocupada. ¡Vio que me había cortado el pelo! Me gustó 

esa moda de cortarse bien cortito el cabello a los costados y dejar mechones largos; pero, 

como no quise tener problemas en el cole, me lo dejé bien pegadito. ¡Qué no me hubiera 

dicho mi mamá si escuchaba la música que llevaba en el celular! En esa época dejé de 

escuchar la música que siempre pasaban por la radio. Un pata me pasó el dato de un chico 

que rapeaba en quechua… Y mi primo graffitero, me dijo que descargara más música con 

una aplicación que es bien popular; se puede encontrar de todo. Por él conocí la movida 

metalera y a grupos que hacen fusión. Ahora ando con un pequeño smartphone, y mis 

causas de aquel entonces me siguen dateando de mil cosas todo el día. Mi mamá cree que 

ese grupo es una mala influencia. Ella suele decirme: “Todavía eres muy joven y puedes 

terminar en lugares peligrosos”. Quizá no le falte razón. Pero he aprendido bastante de la 

movida cultural en el país y no me arrepiento. Aunque parezca extraño, sigo siendo 

católica, pero, como a muchos, me cuesta ir a misa. La vida de Jesús me parece bien bacán 

y de vez en cuando me pongo a conversar con mi tía que es evangélica. ¡Ella anda igual 

de preocupada que mi mamá! Como te dije, acabo de cumplir 18 años y estoy en una 

ciudad, como ya sabes, súper grande y bulliciosa. Me mudé porque, a pesar de todo lo 

vivido, creo que mi futuro no va necesariamente por el arte. Creo que es muy sacrificado 

ese estilo de vida y veo que mis patas tienen que recursearse por otros lados, a pesar de 

que algunos ya se han ganado un “nombre”. Siguiendo el consejo de mis patas del cole, 
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ahorita estoy estudiando Diseño Gráfico y Programación en una academia y veré  estudiar 

otra carrera corta, Administración o Marketing, para tener mejores oportunidades luego. 

Veo por las redes sociales que, si no me actualizo permanentemente perderé 

oportunidades de trabajo. Gano dinero trabajando en una tienda de ropa y vendiendo 

algunas pinturas y artesanías que hago con mis amigas y amigos. Chambeo todo lo que 

puedo para estudiar. Entre todos los patas artistas nos ayudamos… Y es bacán esa 

solidaridad. Siento que, en parte, sigo siendo esa chica de 11 años que disfrutaba sus 

viajes en bicicleta. Cuando pinto, me salen paisajes bien chéveres. Y me hace recordar 

esa lomita de nuestra tierra. Pero todo va tan rápido ahora… ¿Seguiré siendo la misma si 

me toca trabajar desde alguna oficina frente a una computadora? ¿Y si me aburro? 

¿Valdrá la pena tener más estabilidad o vivir haciendo un poco de todo como hago hasta 

ahora? ¿Tendré la misma sensibilidad? ¿Podré sostener los valores que me han inspirado 

hasta ahora? Cuando tú y yo nos encontremos, ¿seguiré siendo la misma?  

Tu amiga que quiere verte pronto, Alison 
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…………………………..     ………………………….. 
                      Docente        Coordinador de área  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1 

TÍTULO:           Alison ¿Sigue siendo la misma? I 
Docentes Haidy Luz Ccama Challco y Edith Yana Bautista  Unidad I 
Área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica Duración 2h 
Grado/Sección 4to “A” Fecha 12/03/19 

PROPÓSITO 
Competencia Construye su identidad 
Capacidad Se valora a sí mismo 
Desempeño  Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a si mismo 

a partir de sus características personales 
Enfoque 
transversal 

Enfoque de derechos 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS TIEMPO M

O
T
I
V
A
C
I
Ó
N 
 
 
  
Y 
 
 
 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E 

 
 
I
N
I
C
I
O 

MOTIVACIÓN La docente saluda a los estudiantes y establece las normas de 
convivencia. 
La docente pide a los estudiantes que escuchen la canción de 
Carmencita Lara: 
https://www.youtube.com/watch?v=dyr0pMa3-zc 
 Después de escuchar la canción, utilizando la lluvia de ideas 
se comparte las experiencias que recordaron con la canción. 
¿Qué acción realiza la persona en la canción? ¿Qué 
sentimiento le embarga a Carmencita? ¿Alguna vez sentiste lo 
mismo?  

Laptop 
Parlantes 
 

10 min  
SABERES 
PREVIOS 

CONNFLICTO 
COGNITIVO - 

PROBLEMATIZACI
ÓN 

PROPÓSITO DE 
LA SESIÓN 

Analizamos la situación de Alison            

 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

O 
DEL 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 Los estudiantes responden a las preguntas mediante lluvia 
de ideas. 

 Seguidamente los estudiantes forman grupos mínimo de 
tres estudiantes y máximo de cuatro estudiantes. 

 Se presenta la situación hipotética ABP 1 (texto) 
 Se les dará un tiempo a los estudiantes para que formen las 

preguntas que les suscitaron la situación problemática. 
 Los estudiantes en grupo comparten sus preguntas y lo 

plasman en un papelote. 
 Los estudiantes elaboran una situación hipotética 

explicativa para las preguntas planteadas. 
 Los estudiantes realizan una lista de todo aquello que se 

conoce de la situación problemática. 
 Los estudiantes realizan una lista de todo aquello que no se 

conoce de la situación problemática (conceptos y términos). 

Fichas 
Papelotes 
Plumones 
 

60 min 

C
I
E
R
R
E 

CONSOLIDACIÓN 
O 
SISTEMATIZACIÓ
N 

¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
  
 
Los estudiantes distribuirán las tareas para investigar entre los 
miembros del grupo, ellos pueden decidir si dividen los temas o todos 
investigan lo mismo. 

Páginas web 10 min 

TRANSFERENCIA 
METACOGNICIÓ
N 
ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN 

EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Construye su identidad Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales 

Lista de cotejo  
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Instrumento: Lista de cotejo 

IE:                                                 
Grado:                                                                                                 Fecha:  
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…………………………..     ………………………….. 
                      Docente        Coordinador de área  
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…………………………..     ………………………….. 
                      Docente        Coordinador de área  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2 

TÍTULO:           Alison ¿Sigue siendo la misma? II 
Docentes Haidy Luz Ccama Challco y Edith Yana Bautista  Unidad I 
Área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica Duración 2h 
Grado/Sección 4to “A” Fecha 14/03/19 

PROPÓSITO 
Competencia Construye su identidad 
Capacidad Se valora a sí mismo 
Desempeño  Establece semejanzas y diferencias entre su propia cultura y la de sus compañeros. 
Enfoque 
transversal 

Enfoque de derechos 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS TIEMPO M

O
T
I
V
A
C
I
Ó
N 
 
 
  
Y 
 
 
 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E 

 
 
I
N
I
C
I
O 

MOTIVACIÓN La docente saluda a los estudiantes y establece las normas de 
convivencia. 
La docente pide a los estudiantes que vean el video de consejo 
para jóvenes (evitar las malas amistades): 
https://www.youtube.com/watch?v=qlRTUBqmiQw 
 Después de ver el video, utilizando la lluvia de ideas se 
comparte las experiencias que tuvieron con sus amigos. 
¿Qué actividades realizabas con tus amigos? ¿Cómo te 
sentías? ¿Alguna vez te encontraste en serios problemas con 
ellos? ¿Cuáles fueron?   

Laptop 
Parlantes 
 

10 min  
SABERES 
PREVIOS 

CONNFLICTO 
COGNITIVO – 

PROBLEMATIZACI
ÓN 

PROPÓSITO DE 
LA SESIÓN 

Analizamos y contrastamos las diferentes fuentes consultadas   

 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

O 
DEL 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 Los estudiantes responden a las preguntas mediante lluvia 
de ideas. 

 Seguidamente los estudiantes forman los mismos grupos de 
la clase anterior. 

 Los estudiantes comparten la investigación que han 
realizado, contrastando las diferentes fuentes consultadas 
e intentan responder a las preguntas planteadas 
inicialmente.   

 Los estudiantes realizaran nuevas preguntas para 
profundizar en el tema. 

Fuentes 
consultadas 
Papelotes 
Plumones 
 

60 min 

C
I
E
R
R
E 

CONSOLIDACIÓN 
O 
SISTEMATIZACIÓ
N 

¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
  
 
Los estudiantes distribuirán las tareas para investigar entre los 
miembros del grupo, ellos pueden decidir si dividen los temas o todos 
investigan lo mismo. 

Páginas web 10 min 

TRANSFERENCIA 
METACOGNICIÓ
N 
ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN 

EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Construye su identidad Establece semejanzas y diferencias entre su propia cultura y la de 
sus compañeros. 

Lista de cotejo  
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Instrumento: Lista de cotejo 

IE:                                                 
Grado:                                                                                                 Fecha:  
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                      Docente        Coordinador de área  
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…………………………..     ………………………….. 
                      Docente        Coordinador de área  
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

TÍTULO:           Alison ¿Sigue siendo la misma? III 
Docentes Haidy Luz Ccama Challco y Edith Yana Bautista  Unidad I 
Área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica Duración 2h 
Grado/Sección 4to “A” Fecha 19/03/19 

PROPÓSITO 
Competencia Construye su identidad 
Capacidad Se valora a sí mismo 
Desempeño  Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo hacen único, cuando se reconoce a sí mismo 

a partir de sus características personales. 
Enfoque 
transversal 

Enfoque de derechos 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSOS TIEMPO M

O
T
I
V
A
C
I
Ó
N 
 
 
  
Y 
 
 
 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E 

 
 
I
N
I
C
I
O 

MOTIVACIÓN La docente saluda a los estudiantes y establece las normas de 
convivencia. 
La docente pide a los estudiantes que vean el video: si pudieras 
cambiar algo de ti ¿Qué cambiarias?  
https://www.youtube.com/watch?v=2IKlpD37CPI 
 Después de ver el video, utilizando la lluvia de ideas se 
comparte las experiencias que tuvieron con sus amigos. 
¿Qué cambiarias de ti? ¿Por qué? ¿Imitarías a alguna persona 
famosa? ¿Por qué?   

Laptop 
Parlantes 
 

10 min  
SABERES 
PREVIOS 

CONNFLICTO 
COGNITIVO - 

PROBLEMATIZACI
ÓN 

PROPÓSITO DE 
LA SESIÓN 

Proponemos posibles soluciones al problema planteado.  

 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

O 
DEL 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

 Los estudiantes responden a las preguntas mediante lluvia 
de ideas. 

 Seguidamente los estudiantes forman los mismos grupos de 
la clase anterior. 

 Los estudiantes presentan las conclusiones a las que han 
llegado (deben responder a las preguntas planteadas y/o a 
proponer posibles soluciones al problema planteado).  

 Los estudiantes reflexionan sobre lo que se ha aprendido 
durante el proceso y en qué situaciones esta información 
podría ser útil en el futuro. 

 Se realiza la autoevaluación del proceso de aprendizaje, 
tanto individual como grupal. 

Fuentes 
consultadas 
Papelotes 
Plumones 
 

60 min 

C
I
E
R
R
E 

CONSOLIDACIÓN 
O 
SISTEMATIZACIÓ
N 

¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
  
 
Los estudiantes deben preparar la presentación escrita y oral del 
proceso y conclusión de la investigación. 

Páginas web 10 min 

TRANSFERENCIA 
METACOGNICIÓ
N 
ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN 

EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Construye su identidad Construye su identidad al tomar conciencia de los aspectos que lo 
hacen único, cuando se reconoce a sí mismo a partir de sus 
características personales. 

Ficha de autoevaluación   
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…………………………..     ………………………….. 
                      Docente        Coordinador de área  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

TÍTULO:           Alison ¿Sigue siendo la misma? IV 
Docentes Haidy Luz Ccama Challco y Edith Yana Bautista  Unidad I 
Área Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica Duración 2h 
Grado/Sección 4to “A” Fecha 22/03/19 

PROPÓSITO 
Competencia Construye su identidad 
Capacidad Se valora a sí mismo 
Desempeño  Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando en cuenta principios éticos 
Enfoque 
transversal 

Enfoque de derechos 

SECUENCIA DIDÁCTICA 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
PROCESOS DIDÁCTICOS 

ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
RECURSO

S 
TIEMPO M

O
T
I
V
A
C
I
Ó
N 
 
 
  
Y 
 
 
 
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 
 
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E 

 
 
I
N
I
C
I
O 

MOTIVACIÓN La docente saluda a los estudiantes y establece las normas de 
convivencia. 
La docente pide a los estudiantes que vean el video de la 
asertividad:   
https://www.youtube.com/watch?v=kXUOVYiNG58 
 Después de ver el video, utilizando la lluvia de ideas se 
comparte las experiencias que tuvieron con sus amigos. 
¿Qué entiendes por la asertividad? ¿Eres asertivo? ¿Por qué?  

Laptop 
Parlantes 
 

10 min  
SABERES 
PREVIOS 

CONNFLICTO 
COGNITIVO - 

PROBLEMATIZACI
ÓN 

PROPÓSITO DE 
LA SESIÓN 

Proponemos posibles soluciones al problema planteado.  

 
D
E
S
A
R
R
O
L
L
O 

GESTIÓN Y 
ACOMPAÑAMIENT

O 
DEL 

DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

Al finalizar el proceso de análisis del ABP, los grupos de estudiantes 
realizan una presentación oral para sus compañeros, esta presentación 
debe estar estructurada de acuerdo con las preguntas planteadas durante 
el análisis del problema. 

Papelotes 
Plumones 
 

60 min 

C
I
E
R
R
E 

CONSOLIDACIÓN 
O 
SISTEMATIZACIÓ
N 

¿Qué aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos? 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 
Los estudiantes analizaran reflexionaran si la situación trabajada les 
servirá para la vida.  

 10 min 

TRANSFERENCIA 
METACOGNICIÓ
N 
ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN 

EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 

 DESEMPEÑO INSTRUMENTO 

Construye su identidad Asume una posición frente a un conflicto moral, tomando en cuenta 
principios éticos 

Ficha de autoevaluación   
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Instrumento: Lista de cotejo 
IE:                                                 
Grado:                                                                                                 Fecha:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APELLIDOS Y NOMBRES 
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 c
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 p
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 U
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 d
e 
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s r
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so
s d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n.
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 e
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os

ic
ió

n 
en

 e
qu

ip
o 

se
 re

al
iz

a 
de

 
m

an
er

a 
or

de
na

da
 c

on
 la

 c
ol

ab
or

ac
ió

n 
de

 
to

do
s.

C
um

pl
e 

en
 e

l t
ie

m
po

 e
st

ab
le

ci
do

 

PR
O

M
ED

IO
 

      
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        

 
…………………………..     ………………………….. 
                      Docente        Coordinador de área  

 


