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Resumen 

La presente investigación titulada “Educación virtual y su influencia en el 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021”, desarrollada con la finalidad de 

determinar la influencia de la educación virtual en el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. El diseño fue investigación preexperimental. El trabajo 

de recolección de datos se realizó a través de lista de cotejo y ficha de observación. El 

estadígrafo utilizado en la presente investigación fue Wilcoxon. Por ello, con un nivel de 

significancia al 95%, la educación virtual influye significativamente en el desarrollo del 

pensamiento crítico en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 (0,025 <0,05). 

Palabras clave: Educación virtual, pensamiento crítico, sustantiva, dialógica, tutorial.
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Abstract 

The present research entitled "Virtual education and its influence on critical thinking 

in students of the Educational Institution N°38433/Mx-P of Challhuamayo, Tambo, La Mar-

Ayacucho, 2021", developed with the purpose of determining the influence of virtual 

education in the development of critical thinking in second grade students of the Educational 

Institution N°38433/Mx-P of Challhuamayo, Tambo, La Mar-Ayacucho, 2021. The design 

was pre-experimental research. The data collection work was carried out through a checklist 

and an observation sheet. The statistician used in this research was Wilcoxon. Thus, with a 

significance level of 95%, virtual education significantly influences the development of 

critical thinking in second grade students of the Educational Institution N°38433/Mx-P of 

Challhuamayo, Tambo, La Mar-Ayacucho, 2021 (0.025 <0.05). 

Keywords: Virtual education, critical thinking, substantive, dialogic, tutorial.
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Introducción 

Con el trabajo de investigación denominada: “Educación virtual y su influencia en 

el pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021”, mediante el cual pretendemos obtener el 

Título Profesional de Licenciada en Educación Primaria. 

Hoy en día, la tecnología ha dado grandes pasos en los diversos entornos de la 

actividad humana. La educación es uno de los pilares de la formación profesional y personal, 

y no es ajeno a estos desarrollos tecnológicos. Es por esto que la educación virtual ahora 

permite a los docentes virtuales en forma de educación a distancia promover otra forma de 

educación donde el estudiante es el pilar del proceso de aprendizaje, la formación personal 

y profesional, promoviendo así el desarrollo de su pensamiento (Stromquist y Monkman, 

2014). En otras palabras, el proceso cognitivo asociado a un tipo particular de conocimiento, 

estimulado por el rápido progreso de la ciencia, convierte a los estudiantes en personas 

activas, independientes e inteligentes (Halmin & Mokhtar, 2015). 

El contenido del presente trabajo de investigación está estructurado en cuatro 

capítulos, en el primer capítulo acerca del planteamiento del problema, segundo referido del 

marco teórico, tercer capítulo sobre metodología de investigación y cuatro capítulos 

referidos a los resultados de la investigación y discusión, finalmente conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Hoy en día, la tecnología ha dado grandes pasos en los diversos entornos de la 

actividad humana. La educación es uno de los pilares de la formación profesional y personal, 

y no es ajeno a estos desarrollos tecnológicos. Es por esto que la educación virtual ahora 

permite a los docentes virtuales en forma de educación a distancia promover otra forma de 

educación donde el estudiante es el pilar del proceso de aprendizaje, la formación personal 

y profesional, promoviendo así el desarrollo de su pensamiento (Stromquist y Monkman, 

2014). En otras palabras, el proceso cognitivo asociado a un tipo particular de conocimiento, 

estimulado por el rápido progreso de la ciencia, convierte a los estudiantes en personas 

activas, independientes e inteligentes (Halmin & Mokhtar, 2015). 

En este sentido, UNESCO (2013) afirmó que la era del cambio tecnológico cambiará 

rápidamente las relaciones sociales. Es el resultado de un nuevo tipo de asociación que 

produce cambios económicos, políticos, culturales y educativos, y esto se conoce como 

“globalización”. Lo digital está en cada actividad y colabora con los cambios en el trabajo, 

la familia y la educación para esforzarse siempre por deleitar a los estudiantes. Por ello, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) afirma que el 

desempeño académico de los estudiantes peruanos es motivo de preocupación para el 

resultado de la prueba PISA 2015. 
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En 2016, la OCDE estaba afiliada a una organización internacional que se enfocaba 

en investigar y monitorear temas económicos, políticos, sociales, ambientales y educativos; 

en un informe publicado, el promedio de comprensión lectora en la realidad de Perú era 398. 

Entre las 70 regiones intermedias, Perú ocupa el puesto 64, y entre los países de América 

Latina, todavía estamos en el último lugar. Estos hallazgos indican que los estudiantes se 

encuentran en un nivel elemental y hay evidencia de que tienen dificultades para analizar, 

razonar, argumentar y proponer soluciones. 

Por otro lado, a nivel nacional, de acuerdo con la Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE) que realiza el Ministerio de Educación cada año, se evidencian los puntajes de 

comprensión lectora de los estudiantes para obtener certificados de aprovechamiento 

estudiantil. Estos se basan en las calificaciones obtenidas de forma específica en el nivel: 

inicio, proceso, y satisfactorio. Según la entidad CCA (2018), la nota media de comprensión 

lectora es 571. Por tanto, el alumno se coloca en la escala inicial, expresando su 

insatisfacción con el aprendizaje en función de las expectativas planteadas. Esto demuestra 

que para superar estas debilidades tan notorias en la comprensión lectora, debido a que en 

la mayoría de los casos la comprensión lectora se desarrolla en textos narrativos y 

explicativos, para los cambios que se buscan en este estudio se recomiendan estrategias de 

educación técnica en la aplicación de ensayos argumentativos, estos promoverán el 

desarrollo de la argumentación crítica para evitar que las secuelas de la comprensión lectora 

continúen ingresando a la educación primaria. 

En cuanto a la teoría de la variable dependiente, se basa en la base teórica de Facione 

(2007), quien define el pensamiento crítico como la secuencia de realización del 

conocimiento implícito y sabio de lo que se cree o se construye, y es concretamente resolver 

el problema y tomar una decisión. También confirma que la argumentación crítica en la 

investigación científica es la educación psicológica básica de todos en su realidad social. 
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También se basa en la cultura social y la teoría cognitiva. En cuanto al enfoque sociocultural, 

Vygotsky (1968) señaló que existe una relación muy estrecha entre pensamiento y lenguaje, 

proceso psicológico y palabras; entonces, la base, la relación que se presenta entre las 

personas y sus pares, es decir, la cognición personal, proceso proviene de la sociedad. Ésta 

es la base de esta teoría del aprendizaje. La relación social entre los estudiantes cuando 

completan sus tareas académicas y los docentes cuando gestionan, supervisan y orientan el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes se realiza a través de una serie de actividades 

sociales externas. Este enfoque teórico promueve estas actividades. En este sentido, la 

interacción entre la realidad social y la comunicación es fundamental para el avance del 

pensamiento crítico, no solo es un lugar de aprendizaje, sino que también estimula la 

creación y presentación de soluciones creativas a los diferentes problemas que surgen en la 

realidad. 

Como practicante preprofesional y posteriormente como docente de primaria, 

observamos y solucionamos este problema que enfrentan los alumnos de diferentes 

instituciones educativas de la ciudad de Tambo y de la provincia de La Mar. Por ejemplo, la 

mayoría de los alumnos de la institución educativa N°38433 / Mx -P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar-Ayacucho son muy receptivos y pasivos en el proceso de pensamiento, es 

decir, apenas preguntan al docente, y no piensan. Hacen sugerencias, aceptan lo que se les 

dice y están en desventaja en comparación con algunos de sus compañeros. 

Esto se puede atribuir a una variedad de razones, como el énfasis insuficiente en el 

pensamiento crítico en los programas educativos, universidades inadecuadas y la falta de 

capacitación de maestros en estas habilidades, o simplemente porque, como dice Prieto 

(2020): " Nuestro sistema escolar se enfoca más en enseñar qué pensar que cómo pensar, y 

se preocupa más por dar respuestas que por enseñar el arte de cuestionar, reflexionar y 

razonar”. Creemos que debido a que es un tema complejo, puede ser causado por más de 
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dos factores; Sin embargo, la parte y los métodos educativos están estrechamente 

relacionados con ella, en la que aún prevalece la práctica pedagógica de los bancos, la 

descripción, la aceptación y la memoria. 

La debilidad del pensamiento crítico inicial, especialmente para los estudiantes de la 

institución educativa Nº38433 / Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar-Ayacucho, puede 

conducir a la construcción de aprendizajes no esenciales. Si esto no se resuelve, continuará 

en la escuela secundaria y es posible que no alcance la competencia básica en matemáticas, 

comunicación y ciencias, lo que resultará en una deserción escolar repetida y en el estudio, 

como en el pasado. 

Al registrarse para los exámenes en universidades y colegios, encontrarán las 

preguntas del examen difíciles de resolver; Si son aceptados, sus resultados académicos 

serán muy pobres y muchos casos no se graduarán fácilmente. De cara al mercado laboral, 

siempre habrá problemas difíciles, porque además de la ética y el trabajo en equipo, los 

empresarios también otorgan gran importancia al pensamiento crítico y decisivo; 

eventualmente, no podrán descubrir su potencial y sus contribuciones positivas al mundo se 

verán disminuidas (Taevere, 2016). 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo influye la educación virtual en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes 

de segundo grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, 

La Mar–Ayacucho, 2021? 
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1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cómo influye la educación virtual en la dimensión lógica del pensamiento crítico en 

estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021? 

2. ¿Cómo influye la educación virtual en la dimensión sustantiva del pensamiento crítico 

en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

3. ¿Cómo influye la educación virtual en la dimensión dialógica del pensamiento crítico en 

estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021? 

4. ¿Cómo influye la educación virtual en la dimensión contextual del pensamiento crítico 

en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

5. ¿Cómo influye la educación virtual en la dimensión pragmática del pensamiento crítico 

en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la educación virtual en el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 
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1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia de la educación virtual en la dimensión lógica del pensamiento 

crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, 

La Mar–Ayacucho, 2021 

2. Determinar la influencia de la educación virtual en la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

3. Determinar la influencia de la educación virtual en la dimensión dialógica del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

4. Determinar la influencia de la educación virtual en la dimensión contextual del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

5. Determinar la influencia de la educación virtual en la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

La investigación se centró en la educación virtual a través de herramientas como 

foros de discusión, preguntas a los estudiantes, mensajería interna y videoconferencia a 

través de la plataforma Blackboard utilizando métodos activos virtuales. Estas herramientas 

constituyen los elementos básicos de las interacciones virtuales y promueven el pensamiento 

crítico, que se promoverá y desarrollará a través de materiales sobre temas controvertidos 

para que puedan expresar sus puntos de vista en una posición solidaria u opuesta. 
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1.4.2. Justificación metodológica 

Propone herramientas que han sido verificadas por expertos y son confiables en la 

recopilación de información, que se puede utilizar en estudios similares en el futuro. 

Además, al implementar la metodología, las acciones académicas se pueden implementar 

mejor en las aulas virtuales a través de foros de discusión, elevando así el nivel crítico. 

Cualquier actividad importante para estudiantes universitarios, ya sea en el ámbito educativo 

nacional o global. 

1.4.3. Justificación práctica 

Tuvo como objetivo asegurar la interacción permanente de la educación virtual a 

través de los medios de comunicación o canales de contacto (como preguntas de taxonomía 

socrática formuladas en foros de discusión); estas preguntas se aclaran a través de preguntas 

a los estudiantes, mensajería interna, chats y videoconferencias, su propósito es para permitir 

que estudiantes y profesores intercambien ideas y aclaren preguntas o inquietudes sobre el 

curso, módulo o tema de esta semana. Por otro lado, el tema propuesto será muy 

controvertido, en marcado contraste con la realidad actual, y podrá leerse a través del foro, 

y sus argumentos se escucharán a través de videoconferencias. En este sentido, con el fin de 

incrementar la comprensión de las opiniones, se incluyen en múltiples plataformas de temas 

de interés, que promueven el avance de habilidades, y destrezas, y estas plataformas jugarán 

un papel importante en su formación. 
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes  

Clemens (2015). En su tesis denominada: “Desarrollo del pensamiento crítico 

mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos de primaria”. Tuvo como objetivo 

determinar si el aprendizaje colaborativo desarrolla un PC en alumnos de 6to grado de 

primaria de una escuela bilingüe privada. Esta investigación es mixta. 30 participantes 11 y 

12 años de edad. Llegó a las siguientes conclusiones: 1) “se observa que los estudiantes de 

sexto grado tienen cierto grado de desarrollo informático, y de acuerdo con el proceso 

cualitativo, el uso de la estrategia educativa incide positivamente en su desarrollo en el grupo 

de estudio. Organizar el juicio para un propósito específico (Facione, 1990), porque al 

observar la interacción de los estudiantes durante el trabajo cooperativo, es claro que todos 

buscan un objetivo común”; 2) según Villa y Poblete (2007) y como se afirma en el primer 

capítulo, el pensamiento crítico es el acto mental de interrogar objetos y prestar atención al 

trasfondo en el que se basan sus pensamientos, acciones, juicios, etc. (Villa y Poblete, 2007, 

pág. 80). Al adoptar la estrategia didáctica de aprendizaje cooperativo, a través de la 
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observación en clase, los estudiantes demostraron un enfoque especial en cómo analizar e 

interpretar la información, lo que tiene un impacto directo en el comportamiento mental del 

estudiante. Vemos este comportamiento reflejado en el desarrollo de la PC, como se definió 

anteriormente; 3) “sin embargo, los resultados cuantitativos no nos permiten demostrar que 

la estrategia educativa aplicada sea beneficiosa para el desarrollo de la PC, aunque existen 

señales alentadoras para algunas técnicas. Esta situación no debe considerarse definitiva, ya 

que la encuesta actual utiliza un método mixto (enfoques cualitativos y cuantitativos), según 

Creswell y Plano (2011, citado por Valenzuela y Flores, 2012), que permite una mejor 

comprensión de los problemas de investigación que es un enfoque único, que abre la 

posibilidad de más herramientas para decidir el grado de interés en la estrategia educativa 

aplicada”; 4) la investigación muestra que puede ser muy beneficioso y marcar una gran 

diferencia si los estudiantes tienen conocimientos y habilidades previos aprendidos en casa 

desde una edad temprana. Esto les permitirá realizar un trabajo cooperativo en la escuela de 

manera más productiva y eficaz, ya que el entorno social y cultural tiene una influencia 

decisiva en el desarrollo cognitivo y la conciencia humana desde una edad temprana, como 

afirma Vygotsky (1985). Por lo tanto, estos rasgos pueden adquirirse fácilmente en la 

familia, ya que es el lugar ideal en el contexto social y cultural del desarrollo del niño. 

Mendoza (2015), en su tesis: “La investigación y el desarrollo de pensamiento 

crítico en estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo valorar el desarrollo de la 

competencia del pensamiento Crítico a partir de la implementación de la estrategia 

metodológica de desarrollo de competencias investigativas, durante el estudio universitario.  

Es de diseño de investigación comparativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 1) “se 

realizó una revisión estadística comparativa entre dos universidades para desarrollar 

diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje. La Universidad de Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT) tiene, en parte, una metodología enfocada al desarrollo de trabajos de 
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investigación (en algunas profesiones y en ciertos cursos), y en la Universidad Señor de 

Sipán (USS), una metodología tradicionalmente desarrollada”; 2) los resultados y su análisis 

permiten evaluar la tendencia en que sujetos que utilizan métodos de enseñanza y 

aprendizaje basados en la investigación desarrollan un mayor pensamiento crítico en los 

estudiantes universitarios, lo que no ha tenido mucho éxito en el mundo actual, donde 

prevalece la racionalidad, constituye un medio de satisfacción. una necesidad social urgente 

formar jóvenes profesionales que contribuyan al desarrollo del país y construyan un futuro 

mejor para todos; 3) si bien los enfoques de Lipman (1998) indican que hay poca 

probabilidad de cambios de mentalidad después de los años escolares, con el presente 

estudio concluimos que la capacidad para realizar el proceso de formación que conduce a 

un mejor desarrollo no puede descartar el pensamiento crítico en la educación superior. Si 

no es así, cabría preguntarse, ¿Qué pasa con los diversos proyectos de formación liderados 

por las universidades? Engañaremos las expectativas para la implementación de proyectos 

futuros. Dado que la tarea de la universidad es formar ciudadanos calificados en la 

implementación de proyectos sociales desde su campo de actividad, los estudiantes se 

involucran en un proceso que no solo adquiere conocimientos, sino que también desarrolla 

habilidades y actitudes; 4) “también se ha observado que si bien los estudiantes de las dos 

universidades están capacitados para tener las mismas habilidades básicas, ante la necesidad 

de pensamiento crítico se producirán diferentes respuestas debido a la falta de habilidades 

complejas a nivel de pensamiento. Si bien el desarrollo del pensamiento crítico puede 

abordarse desde cualquier habilidad, se ha enfatizado en el presente trabajo que existe una 

relación directa con el desarrollo de métodos de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo 

de la investigación”. 

Valencia (2020), en su tesis: “Educación virtual en el pensamiento crítico en los 

estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020”, tuvo como objetivo determinar la 
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influencia que genera la educación virtual en el pensamiento crítico en los estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima, 2020. Esta investigación es de nivel explicativo, de tipo 

aplicada y diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 68 estudiantes 

(GE=35 y GC=33). Se utilizaron como instrumento de recolección de datos la rúbrica de 

evaluación. Los resultados evidenciaron que: 1) “la educación virtual influye 

significativamente en el pensamiento crítico en los estudiantes de una Universidad Privada 

de Lima, 2020; debido a que la prueba de (U de Mann-Whitney; 81,00, Z= –6,142<–1,96), 

con (p–valor = ,000 < ,05). Lo que evidencia diferencias significativas entre el grupo control 

y experimental”; 2) “la educación virtual influye significativamente en el análisis del 

pensamiento crítico en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2020; debido a 

que la prueba de (U de Mann-Whitney; 299,50, Z= –3,713< ,05). Lo que evidencia 

diferencias significativas entre el grupo control y experimental”; 3) “la educación virtual 

influye significativamente en la inferencia del pensamiento crítico en los estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima, 2020; debido a que la prueba de (U de Mann-Whitney; 

136,50, Z = –5,558< ,05). Lo que evidencia diferencias significativas entre el grupo control 

y experimental”; 4) “la educación virtual influye significativamente en la argumentación del 

pensamiento crítico en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2020; debido a 

que la prueba de (U de Mann-Whitney; 365,50, Z= –2,783<-1,96), con (p–valor = ,005 < 

,05). Lo que evidencia diferencias significativas entre el grupo control y experimental”. 

Torres (2021) en su investigación: “Educación virtual y pensamiento crítico en 

estudiantes de cuarto grado primaria de una institución educativa de Comas, 2020”. El tipo 

de investigación es básica, de diseño descriptivo correlacional. La muestra se constituyó de 

90 niños y niñas. El instrumento utilizado fue la escala de Likert. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 1) “existe relación directa y significativa entre la educación virtual y el 

pensamiento crítico en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 
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educativa Francisco Bolognesi de Comas, 2020 (r=0,754 y Sig.=0,000)”; 2) “existe relación 

directa y significativa entre la educación virtual y el propósito en los estudiantes del cuarto 

grado de primaria de la institución educativa Francisco Bolognesi de Comas, 2020(r=0,641 

y Sig.=0,000)”; 3) “existe relación directa y significativa entre la educación virtual y la 

pregunta en cuestión en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución 

educativa Francisco Bolognesi de Comas, 2020(r=0,332 y Sig.=0,001)”; 4) “existe relación 

directa y significativa entre la educación virtual y la información en los estudiantes del 

cuarto grado de primaria de la institución educativa Francisco Bolognesi de Comas, 

2020(r=0,556 y Sig.=0,000)”; 5) “existe relación directa y significativa entre la educación 

virtual y la interpretación e inferencias en los estudiantes del cuarto grado de primaria de la 

institución educativa Francisco Bolognesi de Comas, 2020 (r=0,560 y Sig.=0,000)”; 6) 

“existe relación directa y significativa entre la educación virtual y los puntos de vista en los 

estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa Francisco Bolognesi de 

Comas, 2020 (r=0,418 y Sig.=0,000)”. 

Nazario (2020) en su investigación: “Entorno virtual de aprendizaje en el 

pensamiento crítico en estudiantes de secundaria de una institución educativa privada, 

Miraflores”. El tipo de investigación es básica, de diseño no experimental. La muestra se 

constituyó de 95 estudiantes. El instrumento utilizado fue cuestionario. Las conclusiones 

imprescindibles son: 1) “el entorno virtual de aprendizaje, en los estudiantes del tercer grado 

del nivel secundaria de la institución educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen, muestra 

al 64.2% con un nivel alto de satisfacción; mientras que el 35.8% a nivel medio”; 2) “el 

pensamiento crítico, en los estudiantes del tercer grado del nivel secundaria de la institución 

educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen, muestra al 71.6% a nivel medio mientras que 

un 28.4% a nivel alto”; 3) “se determinó la incidencia del entorno virtual de aprendizaje en 

el pensamiento crítico al 38.5%, lo cual muestra que existe incidencia del entorno virtual de 
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aprendizaje en el pensamiento crítico de los estudiantes del tercer grado del nivel secundaria 

de la institución educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen, Miraflores 2020”; 4) “se 

determinó la incidencia del entorno virtual de aprendizaje en la dimensión literal al 1.6%, lo 

cual muestra que no existe incidencia del entorno virtual de aprendizaje en la dimensión 

literal de los estudiantes del tercer grado del nivel secundaria de la institución educativa 

Colegio Nuestra Señora del Carmen, Miraflores 2020”; 5 “se determinó la incidencia del 

entorno virtual de aprendizaje en la dimensión inferencial al 6.1%, lo cual muestra que existe 

incidencia del entorno virtual de aprendizaje en la dimensión inferencial de los estudiantes 

del tercer grado del nivel secundaria de la institución educativa Colegio Nuestra Señora del 

Carmen, Miraflores 2020”; 6) “se determinó la incidencia del entorno virtual de aprendizaje 

en la dimensión criterial al 6.7%, lo cual muestra que existe incidencia del entorno virtual 

de aprendizaje en la dimensión critico de los estudiantes del tercer grado del nivel secundaria 

de la institución educativa Colegio Nuestra Señora del Carmen, Miraflores 2020”. 

Flores (2019), en su tesis: “El nivel de desarrollo del pensamiento crítico de los niños 

y niñas de 5 años de nivel inicial de la Institución Educativa Ruso N° 302 – Chimbote, año 

2017, buscó describir el nivel de desarrollo del pensamiento crítico en los niños y niñas de 

cinco años”. Efectuó una investigación cuantitativa, descriptiva, de diseño no experimental 

y corte transaccional, aplicando a una muestra de 20 niños, como instrumento empleó la lista 

de cotejo. Los hallazgos “descubren bajos niveles de pensamiento crítico en los niños, 

especialmente en dos dimensiones evaluadas: sustantiva en sustantiva y dialógica. En la 

primera, el 55 % de los niños se encuentran en nivel bajo, seguido de 40 % en nivel medio 

y solo 5 % en nivel alto; en la segunda, el 40 % de los niños se encuentran en nivel bajo, 

seguido de un 35 % en nivel alto y un 25% en nivel medio”. 

Condori (2019), en sus tesis: “La eficacia de la estrategia piensa por ti mismo para 

desarrollar el pensamiento crítico en los niños de cinco años de la Institución Educativa 



26 

 

 

 

Inicial San Marcos de la ciudad de Juliaca”, cuyo objetivo general fue determinar la 

eficacia de la “Estrategia Piensa Por Ti Mismo” para desarrollar del pensamiento crítico en 

los niños de cinco años. Realizó una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo aplicado 

o experimental y con un diseño preexperimental, siendo aplicado a 15 niños; el instrumento 

un test y la escala de calificación de los aprendizajes en la EBR. Los hallazgos indican que 

la “Estrategia Piensa Por Ti Mismo” es eficaz en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial “San Marcos”, porque el promedio 

de pensamiento crítico alcanzado post aplicación de la estrategia es mayor a la media lograda 

pre aplicación de la estrategia, esto con un nivel de confianza al 95% y un valor de 

probabilidad de error de 0,00, que es inferior al parámetro de 0.05. 

Mendiola (2019), en su tesis: “Desarrollo del pensamiento crítico a partir de un 

taller de filosofía para niñas”, diseñado para evaluar el impacto de los talleres de filosofía 

de las niñas en el desarrollo del pensamiento crítico de estudiantes de sexto grado de 10 a 

13 años en escuelas públicas. Realizó un estudio cuantitativo, de tipo experimental y diseño 

cuasiexperimental pretest-postest y con dos grupos, donde empleó como instrumento un 

cuestionario, elaborado específicamente para la investigación, antes y después de la 

ejecución del taller. Los resultados revelan “diferencias estadísticamente significativas en el 

pensamiento crítico entre el grupo que participó del taller y aquel que no participó en él, en 

favor del grupo experimental. Específicamente, se encontraron diferencias significativas en 

la dimensión de Multiperspectividad, mas no en las dimensiones de Planteamiento de 

problemas ni de Escepticismo reflexivo. Finalmente, la investigación aporta evidencia en 

favor de la aplicación de talleres de filosofía para niños con relación al desarrollo del 

pensamiento crítico, no obstante, se identificaron condiciones necesarias para que los 

talleres sean más efectivos”. 
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Miney (2018), en un estudio denominado: “La iniciación al pensamiento crítico a 

través del uso de cuentos clásicos”, buscó validar el uso del cuento clásico como estrategia 

que ayude a desarrollar el pensamiento crítico en niños de cinco años. Es un trabajo empírico 

de enfoque cualitativo y de diseño cuasiexperimental, donde se aplicó 10 sesiones de lectura 

de cuento a 17 niños de cinco años del aula Kinder “B”, la información fue obtenida 

mediante una lista de cotejo y un cuaderno de campo. Los hallazgos indican que “los cuentos 

clásicos, utilizados como recursos, permitieron la iniciación al desarrollo del pensamiento 

crítico en los niños de cinco años, lo cual fue validado durante las sesiones al verse el 

progreso de algunas habilidades básicas de pensamiento crítico”. 

Milla (2020), en su tesis: “La tertulia literaria dialógica como estrategia de 

aprendizaje para mejorar el Pensamiento Crítico en los niños de 5 años de la institución 

educativa N° 313 del distrito de Chimbote, año 2018”, formuló como objetivo central: 

Determinar los efectos de la tertulia literaria dialógica como estrategia de aprendizaje para 

mejorar el pensamiento crítico en los niños de cinco años de la institución educativa referida. 

“La investigación se basó en el enfoque cuantitativo, tipo experimental y con un diseño 

preexperimental, aplicado a una muestra de 18 niños; como instrumento empleó lista de 

cotejo. Los resultados del pretest indican que el 61.1 % de los niños con calificación C el 

61,1%; mientras que, en el postest el 72.22 % de los niños lograron una calificación” “A”. 

Por consiguiente, “los niños lograron mejorar el pensamiento crítico a partir de la estrategia 

la tertulia literaria dialógica, siendo significativo con un 0.001”. 

Oré (2016), es su tesis: “La comprensión de textos y su relación con el pensamiento 

crítico en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la IEP N° 38018, 

Maravillas. Ayacucho, 2015”. Fue de diseño de investigación descriptivo correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 30 estudiantes. Llegó a las siguientes conclusiones: 1) “con 

un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %, se concluye en que 
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la comprensión de textos se relaciona con el pensamiento crítico en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la IEP N.° 30018, Maravillas. Ayacucho, 2015 con un 

coeficiente de correlación de: Tau B de Kendall: 0,777; p < 0,05 (tabla n.º 1 y cálculo de 

estadígrafo general)”; 2) “con un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza 

del 95 %, se concluye en que la comprensión de textos se relaciona con la dimensión 

cognitiva del pensamiento crítico en los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de la IEP N.° 30018, Maravillas. Ayacucho, 2015 con un coeficiente de correlación de: Tau 

B de Kendall: 0,776; p < 0,05 (tabla n.º 2 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica 

n.º 1)”; 3) “con un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %, se 

concluye en que la comprensión de textos se relaciona con la dimensión valorativa del 

pensamiento crítico en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la IEP N.° 

30018, Maravillas. Ayacucho, 2015, con un coeficiente de correlación de Tau B de Kendall: 

0,776; p < 0,05 (tabla n.º 3 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica n.º 2)”; 4) 

“con un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %, se concluye en 

que la comprensión de textos se relaciona con la dimensión pragmática del pensamiento 

crítico en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la IEP N.° 30018, 

Maravillas. Ayacucho, 2015. El coeficiente de correlación es: Tau B de Kendall: 0,776; p < 

0,05 (tabla n.º 4 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica n.º 3)”. 

Quispe (2016), en su tesis: “Influencia de la tutoría en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Tomás Paullo Sulca del distrito de 

Tambillo, Ayacucho- 2014”. Fue de diseño de investigación cuasiexperimental en dos 

grupos con post prueba. Un grupo experimental y control (estudiantes del cuarto año). Llegó 

a las siguientes conclusiones: 1) “la docencia influye en el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes de cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Tomás Paullo Sulca 

del distrito de Tambillo, 2014. Los resultados se apoyan en una comparación de las medias 
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posteriores al experimento. Entre los grupos experimental y control sobre pensamiento 

crítico de los estudiantes, en los que el promedio del grupo experimental se mostró superior 

al grupo control, se reveló mediante la prueba U de Mann-Whitney, y se obtuvo p> 0.05 

(0.000) con un nivel de significancia del 5% rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando 

una hipótesis alternativa (Ha)”; 2) “la formación tutorial influye en el desarrollo de los 

hábitos de estudio en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución 

Educativa Tomás Paullo Sulca del distrito de Tambillo, 2014. Esto debido a que en la 

comparación de promedios post test entre los grupos experimental y control sobre los hábitos 

de estudio de los estudiantes, se evidencio superioridad del promedio del grupo experimental 

sobre el grupo control, detectada mediante la prueba U de Mann-Whitney, al obtener p > 

0,05 (0,000) con nivel de significancia al 5% rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando 

la hipótesis alterna (Ha)”; 3) “la formación tutorial influye en el desarrollo de las relaciones 

humanas en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Tomás 

Paullo Sulca del distrito de Tambillo, 2014. Resultado que se corrobora con la comparación 

de promedios post test entre los grupos experimental y control sobre las relaciones humanas 

de los estudiantes, en la que se evidencio superioridad del promedio del grupo experimental 

sobre el grupo control, detectada mediante la prueba U de Mann-Whitney, al obtener p > 

0,05 (0,000) con nivel de significancia al 5% rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando 

la hipótesis alterna (Ha)”; 4) la formación instruccional influye en la formación científica de 

los estudiantes de cuarto año de la Institución Educativa Tomás Paullo Sulca del distrito de 

Tambillo, 2014. Desde entonces, al comparar las medias posprueba entre los dos grupos 

experimentales y el grupo control del científico del estudiante, la superioridad del valor 

medio del grupo experimental en el grupo control se detectó mediante la prueba U de Mann-

Whitney, cuando p> 0.05 (0.000) al nivel de significancia del 5%, rechazar la hipótesis nula 

(Ho) y aceptar la alternativa hipótesis (Ha). 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Educación virtual 

La educación virtual, con sus elementos multimedia, hipertextuales e interactivos, es 

una técnica eficaz para mejorar la cobertura, la pertinencia y la calidad de la formación y la 

educación en todos los niveles (Morales et al., 2016). El aprendizaje facilitado por la 

tecnología ha sido desde hace tiempo objeto de diversos análisis. A medida que permiten la 

adquisición de información a través de una serie de métodos tecnológicos, se prevé un 

aumento de la educación a distancia y la transformación del aprendizaje directo y mixto, 

fomentando así el aprendizaje permanente. 

Por lo tanto, la globalización de la educación, el avance de la tecnología y la 

necesidad de ofrecer cursos de alta calidad hicieron que las instituciones académicas vieran 

la educación virtual como un componente crucial en el surgimiento de un nuevo período, 

una nueva era de aprendizaje pedagógico. Para que los estudiantes alcancen sus objetivos 

educativos, la educación virtual promueve el uso de diversas plataformas de red y 

aplicaciones integradas en el sistema de gestión. 

Echevarra (2002), por su parte, sostiene que las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación son algo más que una nueva herramienta o medio de información y 

comunicación. Es imprescindible reconocer que establecen un nuevo espacio social y, por 

tanto, un nuevo entorno educativo. Por ello, la educación virtual establece un marco para el 

uso de las nuevas tecnologías con el fin de construir métodos alternativos para atender a los 

estudiantes de una determinada demografía que están limitados geográfica y 

académicamente. 

La educación virtual es un enfoque educativo que mejora la gestión de la 

información, permite la adopción de nuevas técnicas de enseñanza y se centra en el 

desarrollo de la participación activa y el aprendizaje centrado en el estudiante en el contexto 
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del aprendizaje con propósito. Se extiende más allá de la calidad de los materiales en vivo, 

se ajusta a los horarios de los estudiantes individuales, y fomenta el compromiso constante 

entre los compañeros de clase y los profesores a través de medios virtuales (Sierra, 2011). 

La educación virtual es una técnica educativa que hace hincapié en el establecimiento 

de una educación positiva, deliberada y centrada en el estudiante. Puede ir más allá de la 

calidad de los recursos personales, ajustándose a los horarios particulares de los estudiantes 

y fomentando el compromiso constante entre estudiantes e instructores a través de medios 

virtuales. 

2.2.1.1. Dimensiones de la educación virtual 

Según Scagnoli (2000), la adaptación del aula convencional es el componente crucial 

de la educación virtual. En este sentido, debe incluir herramientas que permitan: la difusión 

de la información (proporcionada por el profesor y los alumnos que reciben el contenido de 

la clase); el intercambio de opiniones y experiencias; la aplicación y experimentación de los 

conocimientos adquiridos; la transferencia de conocimientos y su integración con otras 

materias; la evaluación de los conocimientos; y la seguridad y fiabilidad del sistema. 

2.2.1.1.1. Dimensión informativa Se refiere al método de enseñanza virtual a través del 

cual los instructores educan y conducen a los estudiantes en el proceso de comprensión del 

material de la asignatura, a los efectos del proceso de enseñanza y aprendizaje (Estrada, 

2021). 

Nieves y Truco (2017) demostraron que esta área tiene una variedad de elementos, 

ya sea por ellos o por otros, que permiten a los estudiantes aprender información en el aula. 

Sus observaciones ayudaron a identificar tres indicadores: información general, información 

particular de escritores externos e información específica de los propios autores. 

2.2.1.1.2. Dimensión práxica o experiencial Según Estrada (2021), esta dimensión pone 

en práctica una serie de actividades cuyo propósito es que los estudiantes completen una 
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serie de tareas utilizando plataformas virtuales, lo que el instructor en cuestión percibe como 

una buena experiencia del proceso de aprendizaje, que es importante para la construcción 

del conocimiento. 

2.2.1.1.3. Dimensión comunicativa El componente comunicativo surge en el proceso de 

conversación entre el instructor y el alumno, a través de actos directos de comunicación 

unidireccional y multidireccional, en los que se crea conocimiento para ambas partes a través 

de la interacción consistente cara a cara (Estrada, 2021). 

2.2.1.1.4. Dimensión tutorial y evaluativa Por su parte, la parte docente y evaluativa 

implica el control de la terminología; en esta forma de proceso pedagógico, los instructores 

realizan evaluaciones intermedias con el fin de proporcionar sugerencias para los programas 

de enseñanza y formación; el aprendizaje a distancia para obtener resultados más exitosos 

de los estudiantes (Nieto, 2012). 

2.2.1.2. Métodos de la educación virtual 

2.2.1.2.1. Método sincrónico Según Sierra (2011), es un estilo de educación en el que 

profesores y alumnos se escuchan, leen y/o ven simultáneamente, estando en lugares físicos 

separados. Esto permite la participación en tiempo real, como en un aula. Las tecnologías 

de comunicación o interactivas más utilizadas para ayudar a este tipo de aprendizaje son las 

salas de chat, los foros de intercambio, las conferencias de audio y vídeo en línea, etc. 

2.2.1.2.2. Método asincrónico Según Sierra (2011), es un tipo de educación en el que 

instructores y estudiantes se conectan en muchos momentos y lugares. Esto permite a los 

estudiantes desarrollar su propio aprendizaje a través de materiales, recursos y actividades 

en línea; en este entorno, los estudiantes son autónomos, capaces de planificar su propio 

ritmo y tiempo para aprender y participar en tareas o actividades individuales o grupales sin 

contacto directo con el o los profesores y otros estudiantes. El correo electrónico, los foros, 
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los tablones de anuncios, etc. son las formas de comunicación y las tecnologías interactivas 

más utilizadas para facilitar este tipo de aprendizaje. 

2.2.1.2.3. Método B-Learnig Según Sierra (2011), es un tipo de instrucción que mezcla la 

formación presencial con actividades de aprendizaje en línea. La formación en línea, a 

diferencia del aprendizaje totalmente en línea, no sustituye la instrucción presencial con un 

instructor. Los educadores utilizan la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje 

y aumentar los conocimientos de los alumnos sobre determinadas materias. Con b-Learnig, 

los instructores pueden proporcionar a los alumnos un enlace a un vídeo que pueden ver en 

casa, proporcionarles comentarios a través del correo electrónico y luego hacerlos en clase. 

2.2.2. Pensamiento crítico 

En la medida en que conduce al juicio, el pensamiento crítico es competente y 

responsable, según Lipman (1988), ya que se basa en criterios, se autocorrige y es sensible 

al contexto. Mertes (1991) define el pensamiento crítico como un proceso consciente e 

intencionado utilizado para comprender o evaluar la información y las experiencias 

utilizando un conjunto de actitudes y habilidades que rigen las creencias y los 

comportamientos básicos. 

Según Villa y Poblete (2007, p. 80), el pensamiento crítico es "la actividad mental 

que examina las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se basan las ideas, 

conductas y juicios propios y ajenos". Por lo tanto, "es un proceso de búsqueda de 

información a través de la lógica, la resolución de problemas y la toma de decisiones que 

nos permite alcanzar los resultados deseados" (Saiz y Rivas, 2008, p. 131). 

Las capacidades cognitivas de alto nivel son características del pensamiento crítico. 

Los estudiantes deben dominar los procesos metacognitivos, uno de los puntos fuertes que 

se potencian cuando se emplean enfoques para lograr el aprendizaje intencional, como clave 
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para aprender a aprender y aprender a pensar para hacerlo. En consecuencia, la conexión 

entre el pensamiento crítico y el aprendizaje intencional es inequívoca. Según las 

investigaciones sobre el aprendizaje y la memoria, para desarrollar el pensamiento crítico es 

necesario adquirir habilidades metacognitivas y de evaluación cognitiva, es decir, aprender 

a pensar en cómo piensan los demás. 

Paul y Elder (2003) afirman: "El pensamiento crítico es aquel método de 

pensamiento -sobre cualquier tema, material o cuestión- en el que el pensador mejora la 

calidad de su pensamiento al captar las estructuras fundamentales del acto de pensar y 

someterlas a normas intelectuales" (p.4). Esto indica que la persona comienza a evaluar lo 

que cree que es inexacto, que su punto de vista sobre ciertos temas carece de fundamento o 

que comienza a cuestionar la incertidumbre que vio por primera vez en el escenario. 

Según Suárez et al. (2018), los citados autores coinciden en que el pensamiento 

crítico se refiere a la formulación y análisis de juicios reflexivos (juzgar, evaluar y decidir), 

a la posesión de cualidades positivas (correcto, responsable, disciplinado, adecuado) y a su 

vinculación con la razón (razonable, escéptico); al mismo tiempo, "juzgar" se percibe como 

una actividad intencional y metacognitiva de la conciencia, por lo que "el pensamiento 

crítico se concibe no oblicuamente como un conjunto de procesos cognitivos. 

2.2.2.1. Dimensiones del pensamiento crítico 

Según Montoya (2007), los aspectos del pensamiento crítico son: 

2.2.2.1.1. Dimensión lógica Abarca el estudio del pensamiento crítico basado en los 

criterios de claridad, continuidad y validez del proceso de razonamiento de acuerdo con los 

principios lógicamente establecidos. Comprende el análisis del pensamiento basado en el 

marco formal de la racionalidad. Facilita un pensamiento claro, ordenado y sistemático. Esta 

característica fundamental facilita un pensamiento bien estructurado. 
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2.2.2.1.2. Dimensión sustantiva Analiza lo que es cierto y lo que no lo es, y como resultado, 

el pensamiento se vuelve más objetivo y eficaz en el procesamiento y la creación de 

información, ya que se basa en hechos e información comparativa y no sólo en opiniones. 

2.2.2.1.3. Dimensión dialógica Es la capacidad de examinar la relación entre los 

pensamientos propios y los de los demás, de asumir diferentes puntos de vista y de mediar 

en los pensamientos ajenos. Esta capacidad permite percibir los pensamientos como parte 

de un diálogo con múltiples lógicas o interpretaciones, lo que obliga al individuo a establecer 

plenamente sus pensamientos e integrarlos en un todo más complejo que contiene múltiples 

perspectivas. Esta dimensión trasciende las diferencias de ideas y valores para contribuir 

significativamente a la convivencia y la cooperación social. 

2.2.2.1.4. Dimensión contextual Descubra el contexto social e histórico de sus 

declaraciones. Desde este punto de vista, varias presunciones o ideas se vuelven menos 

claras, y se evitan sesgos como el etnocentrismo, la clase y la ideología. El componente 

contextual nos permite investigar las creencias políticas pertinentes a nuestra cultura. 

Reconocer, a lo largo del diálogo, los valores culturales que son esenciales para la 

comprensión de los hechos o explicaciones que nos ocupan. Teniendo en cuenta la 

perspectiva social, podríamos examinar otras soluciones. 

2.2.2.1.5. Dimensión pragmática Esta dimensión nos permite investigar las ideas en 

función de los objetivos y recompensas que buscan, así como de sus consecuencias; 

comprender las luchas de poder o las emociones a las que reaccionan los pensamientos. Esta 

capacidad nos permite determinar el objetivo o la meta de una idea. Estas facetas son 

complementarias y deben tenerse en cuenta y desarrollarse en las actividades educativas. 

Favorecen el crecimiento de las ideas y la madurez intelectual de los alumnos. 

2.2.2.2. Pensamiento crítico y aprendizaje 
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El aprendizaje puede tener un cierto grado de significación y rara vez tiene un 100% 

o un 100% de significado, pero en general, se sitúa entre los polos de un continuo que va 

desde lo totalmente mecánico a lo enteramente de tarea, con cantidades variadas de 

significado según el estilo de aprendizaje. acumulado por los alumnos. 

En consecuencia, para que el aprendizaje sea eficaz, el alumno debe ser consciente 

de que debe vincular los nuevos conceptos o conocimientos que desea integrar con los 

componentes pertinentes de su marco cognitivo. Esto no debe hacerse de forma arbitraria o 

literal, sino en un sentido general. A este respecto, Paul y Elder (2005) afirman en la página 

10 que "la relación entre el aprendizaje y el pensamiento crítico se basa en el hecho de que 

el pensamiento humano es la única capacidad que podemos emplear para aprender. Si 

pensamos eficazmente mientras aprendemos, aprenderemos eficazmente. Si pensamos mal 

mientras estudiamos, aprenderemos mal". 

Según Jones e Idol (1990, como se recoge en López, 2012), el objetivo de la escuela 

no sólo debe consistir en enseñar a los alumnos la variedad de información, sino que debe 

promover el aprender a aprender y la metacognición, es decir, garantizar que piensen de 

forma independiente: la autonomía intelectual. Razquin (2016) señaló que algunas escuelas 

se han centrado en enseñar a sus alumnos a aprender a aprender y a pensar, como lo 

demuestran las adaptaciones de los planes de estudio o los currículos educativos basados en 

competencias; a pesar de ciertos avances, sigue predominando la "educación bancaria", en 

términos de Freire (2005). 

Paul y Elder (2005) sugirieron que los puntos débiles en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes se derivan de la falta de claridad entre el "qué" y el 

"cómo" de la educación; en consecuencia, la mayoría de los profesores sólo exponen a sus 

estudiantes al "qué", asumiendo incorrectamente que utilizarán un "cómo" apropiado. Al 

concentrarse en "cubrir la información", en lugar de aprender a aprender, "la instrucción no 



37 

 

 

 

ha logrado educar a los estudiantes para que se hagan cargo de su aprendizaje, para que 

involucren las ideas en sus mentes utilizando sus cerebros y para que interrelacionen las 

ideas a través de las disciplinas", argumenta el autor (Paul y Elder, 2005, 8). 

Por ello, es fundamental que los profesores comprendan y asuman la importancia del 

pensamiento crítico en el proceso educativo y lo promuevan desde edades tempranas en sus 

alumnos de nivel inicial; asimismo, es imprescindible que interioricen lo fundamental que 

es el "compromiso intelectual con el aprendizaje", comprendan "el papel esencial del 

pensamiento en la adquisición del conocimiento" y utilicen estrategias metodológicas 

adecuadas para que sus alumnos puedan desarrollar óptimamente el pensamiento crítico 

(Paul y Elder, 2005). 

2.3. Marco conceptual 

Educación Transmitir conocimientos a una persona para que pueda obtener algún tipo de 

formación. 

Educación virtual Aquí es donde los estudiantes estudian principalmente en línea o por 

Internet. 

Nivel crítico Es el proceso de dudar de lo que generalmente se considera cierto en la vida 

cotidiana. 

Nivel inferencial Es la habilidad o habilidad para interpretar, combinar ideas y sacar una 

serie de conclusiones a partir de ciertos datos o información perceptiva. 

Nivel literal Es una forma de pensar que se puede utilizar como una técnica imaginativa de 

resolución de problemas. 

Pensamiento Es la capacidad que tienen las personas de formar pensamientos 

interconectados y representaciones de la realidad en sus mentes. 

Virtual Produce un efecto, aunque no ocurre en el presente, suele ser contrario a la realidad.
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Formulación de hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

La educación virtual influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico en 

estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

3.1.2. Hipótesis especificas 

1. La educación virtual influye significativamente en la dimensión lógica del pensamiento 

crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, 

La Mar–Ayacucho, 2021 

2. La educación virtual influye significativamente en la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

3. La educación virtual influye significativamente en la dimensión dialógica del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 



39 

 

 

 

4. La educación virtual influye significativamente en la dimensión contextual del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

5. La educación virtual influye significativamente en la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente 

Educación virtual 

Dimensiones 

-Informativa 

- Práxica o experiencial 

- Comunicativa 

- Tutorial 

3.2.2. Variable dependiente 

Pensamiento crítico 

Dimensiones 

- Lógica 

- Sustantiva 

- Dialógica 

- Contextual 

- Pragmática
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3.3. Cuadro de operacionalización de variables 

Variables de 

estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Escala de 

medición 
Valoración 

Variable 

independiente 

Educción virtual 

La educación 

virtual es una 

estrategia 

educativa que 

fomenta la gestión 

de la información, 

permite el uso de 

métodos de 

enseñanza 

innovadores y se 

centra en el 

desarrollo de la 

participación 

activa y centrada 

en el estudiante en 

un aprendizaje 

significativo. 

Permite superar la 

calidad de los 

recursos 

presenciales, 

adaptándose a los 

horarios 

individuales de los 

estudiantes y 

potenciando el 

contacto virtual 

Ficha de 

observación sobre 

educación virtual 

constituido por 15 

ítems. 

Informativa 

Explicativa 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Siempre 

Interpretativa 

Aclarativa 

Práxica 

Experiencia 

Acción 

Habilidad 

Comunicativa 

Expresiva 

Explícita 

Manifiesta 

Tutorial 

Guía 

Manual 

Video 

Evaluativa 

Valoración 

Estimación 

Apreciación 
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entre compañeros 

y profesores. 

Variable 

dependiente 

Pensamiento 

crítico 

Lipman (1998) 

sostiene que el 

pensamiento 

crítico es capaz y 

responsable en la 

medida en que 

conduce al juicio 

porque se basa en 

criterios, se 

autocorrige y es 

sensible al 

contexto. 

Ficha de 

observación sobre 

pensamiento 

crítico constituido 

por 12 ítems. 

Lógica 

Razón 

Ordinal 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Siempre 

Juicio 

Criterio 

Sustantiva 

Real 

Individual 

Características 

Dialógica 

Diálogo 

Comentario 

Conversa 

Contextual 

Contexto 

Entorno 

Ambiente 

Pragmática 

Contexto 

Entorno 

Ambiente 
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3.4. Tipo de investigación 

Este trabajo es de naturaleza cuantitativa, porque los datos recopilados se utilizarán 

para comparar supuestos anteriores basados en mediciones numéricas y análisis estadístico. 

Su propósito es determinar el comportamiento de las variables, al menos una de ellas, y 

probar la teoría de la solución; al mismo tiempo, es estrictamente ordenado, porque parte de 

una idea y pasa por una serie de etapas hasta llegar a conclusiones de la investigación 

relacionadas con una hipótesis (Hernández et al., 2014). 

Considerando el propósito, la investigación es aplicada, porque tiene como objetivo 

resolver objetivamente los problemas que aquejan a la sociedad (Ñaupas et al., 2014); en 

nuestro caso, el propósito es resolver las críticas de los estudiantes desde la etapa escolar de 

la EBR a través de la educación virtual. Es decir, intentará “(…) explicar por qué ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables” 

(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 112). 

3.5. Nivel de investigación 

El presente estudio se sitúa en el nivel explicativo porque se basa en una 

investigación causa-efecto en la que se ajustó la variable independiente, la dramatización de 

cuentos, para determinar sus impactos en la variable dependiente, la expresividad vocal. la 

expresión oral se ve impactada por esta variable. Según Valderrama (2015), la investigación 

explicativa va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos y la construcción de 

vínculos conceptuales. Tratan de explicar los orígenes de los acontecimientos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre indica, su principal objetivo es explicar por qué surge 

un fenómeno y en qué circunstancias se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más 

fenómenos.  
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3.6. Método de investigación 

Esta tesis tiene como fundamento procedimental al método hipotético-deductivo, 

que consiste en partir de las hipótesis para luego comprobarse las mismas, deduciendo de 

ellas conclusiones comparables con los hechos (Cerda, 1993). En la opinión de Ñaupas et 

al. este método “comprende cuatro pasos: observación o descubrimiento de un problema, 

formulación de una hipótesis, deducción de consecuencias contrastables (observables y 

medibles) de la hipótesis; y observación, verificación o experimentación” (2014, p. 136), de 

esta última se desprenden las conclusiones de la investigación, las que guardan 

correspondencia con hechos reales. 

3.7. Diseño de investigación 

Para obtener los datos requeridos, que nos permitirá responder a los problemas 

planteados, adoptaremos el diseño experimental, en el que “(…) se manipulan y prueban 

tratamientos, estímulos, influencias o intervenciones (denominadas variables 

independientes) para observar sus efectos sobre otras variables (las dependientes) en una 

situación de control” (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, p. 152). 

En palabras de Arias (2012) “los grupos a los que se hace referencia son: grupo 

experimental (Ge), que recibe el estímulo o tratamiento (X); y el grupo control (Gc), el cual 

solo sirve de comparación ya que no recibe tratamiento” (p. 35). El modelo 

cuasiexperimental específico que manejaremos es el diseño pretest-postest con dos grupos 

intactos, previamente conformados (Arias, 2012), que permite evaluar a los dos grupos, 

antes y después de la aplicación del experimento, y comparar los resultados obtenidos. La 

fórmula es: 

GE: O1……………………X…………………………O2 

Donde:  
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GE: Grupo experimental 

O1: Evaluación diagnostica  

O2: Evaluación de salida, después de la aplicación del experimento 

3.8. Población 

La población de estudio estuvo constituida por todos los estudiantes de la Institución 

Educativa Nº38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, matriculados en el 

calendario escolar 2021. 

3.9. Muestra 

Estuvo conformado del 100 % de la población, es decir, 9 estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa Nº38433/Mx-P de Challhuamayo; esto es así, por ser 

muestra censal, donde todas las unidades de investigación son consideradas como muestra 

(Ramírez, 2007). La técnica de muestreo fue no probabilístico intencional, para “el muestreo 

no probabilístico es escogido intencionalmente, es menos laboriosa más económico y de 

fácil realización”. 

3.10. Técnicas e instrumentos 

3.10.1. Técnicas Técnica de la observación 

3.10.2. Instrumentos Ficha de observación 

3.11. Validez y confiabilidad de instrumentos 

3.11.1. Validez 

 La validez del instrumento se fijó mediante el juicio de expertos: 

 

 

 

 

Expertos Validación Situación 
Dr. Rolando A. Quispe Morales 95% Muy bueno 

Mg. Flor De María Salazar Gamarra 95% Muy bueno 
Mg. Manuel Leyva Suarez 95% Muy bueno 

Promedio 95% Muy bueno 
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3.11.2. Confiabilidad de instrumentos  

La confiabilidad del instrumento se realizó mediante Alpha de Cronbach, cuya fórmula es: 
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Donde: 

 = coeficiente de Cronbach 

K= número de ítems o preguntas del instrumento 


2

iS
= Suma de las varianzas de cada ítem 

2S = Varianza total o varianza del instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12. Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos descriptivos recogidos de las pruebas previas y posteriores de los grupos 

intactos se organizaron mediante tablas y gráficos comparativos, y la información estadística 

se 

analizó mediante el SPSS 22 con una base de datos en MS Excel 2019 y Minitab versión 18. 

3.13. Aspectos éticos 

Esta investigación se realizó “con la manifestación voluntaria, informada, libre, 

inequívoca y específica; mediante el cual las personas brindaron su apoyo para los fines 

específicos que se estableció en el proyecto” (ULADECH, 2016, p. 4).

Instrumentos 
Coeficiente de Alpha de 

Cronbach 
Interpretación 

Ficha de 
observación 

0, 895 Aceptable 

Total 89,5% Aceptable 

 

Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 

Cronbach 
N de 

elementos 

,895 15 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados descriptivos  

Tabla 1 

Dimensión lógica 

Valoración Pretest Postest 

 f % f % 

Nunca 5 56 0 0 

A veces 2 22 2 22 

Siempre 2 22 7 78 

Total 9 100 9 100 

La tabla 1 indica que los resultados del pre-test fueron los siguientes: 56% nunca, 

22% a veces y 22% siempre. Del mismo modo, la prueba posterior arrojó los siguientes 

resultados: nunca 0%, a veces 22% y siempre 78%. 

Tabla 2 

Dimensión sustantiva 

Valoración Pretest Postest 

 f % f % 

Nunca 2 22 1 11 

A veces 5 56 6 67 

Siempre 2 22 2 22 

Total 9 100 9 100 

La tabla 2 demuestra que se obtuvieron las siguientes puntuaciones en el pretest: 

22% nunca, 56% a veces y 22% siempre. Del mismo modo, la prueba posterior arrojó los 

siguientes resultados: nunca 11%, a veces 67% y siempre 22%. 
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Tabla 3 

Dimensión dialógica 

Valoración Pretest Postest 

 f % f % 

Nunca 1 11 0 0 

A veces 5 56 3 33 

Siempre 3 33 6 67 

Total 9 100 9 100 

La tabla 3 muestra los siguientes resultados de la prueba previa: 11% nunca, 56% a 

veces y 33% siempre. Del mismo modo, la prueba posterior arrojó los siguientes resultados: 

nunca 0%, a veces 33% y siempre 67%. 

Tabla 4 

Dimensión contextual 

Valoración Pretest Postest 

 f % f % 

Nunca 3 33 1 11 

A veces 2 22 3 33 

Siempre 4 44 5 56 

Total 9 100 9 100 

La tabla 4 muestra los siguientes resultados de la prueba previa: 33% nunca, 22% 

ocasionalmente y 44% siempre. Del mismo modo, la prueba posterior arrojó los siguientes 

resultados: nunca 11%, a veces 33% y siempre 56%. 

Tabla 5 

Dimensión pragmática 

Valoración Pretest Postest 

 f % f % 

Nunca 0 0 0 0 

A veces 5 56 2 22 

Siempre 4 44 7 78 

Total 9 100 9 100 

La tabla 5 demuestra que se obtuvieron las siguientes puntuaciones en el pre-test: 

0% nunca, 56% a veces y 44% siempre. Del mismo modo, los resultados del postest fueron 

0% nunca, 22% a veces y 78% siempre. 

 



48 

 

 

 

4.2. Resultados inferenciales  

Prueba de hipótesis general 

Ha: La educación virtual influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

Ho: La educación virtual no influye significativamente en el desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

 

Con un nivel de confianza del 95% encontramos que el valor calculado es menor que 

el valor asumido (0,025 <0,05) lo que indica aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula. En resumen, la educación virtual influye significativamente en el 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de segundo grado de la Institución 

Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 1 

Ha: La educación virtual influye significativamente en la dimensión lógica del pensamiento 

crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, 

La Mar–Ayacucho, 2021. 

Ho: La educación virtual no influye significativamente en la dimensión lógica del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Estadísticos de pruebaa 

 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO - 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

Z -2,236b 

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
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Con un nivel de confianza del 95% encontramos que el valor calculado es menor que 

el valor asumido (0,025 <0,05) lo que indica aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula. En resumen, educación virtual influye significativamente en la 

dimensión lógica del pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 2 

Ha: La educación virtual influye significativamente en la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Ho: La educación virtual no influye significativamente en la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

 

Con un nivel de confianza del 95% encontramos que el valor calculado es menor que 

el valor asumido (0,025 <0,05) lo que indica aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula. En resumen, la educación virtual influye significativamente en la 

Estadísticos de pruebaa 

 LÓGICA - LÓGICA 

Z -2,236b 

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
SUSTANTIVA - 
SUSTANTIVA 

Z -2,236b 

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
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dimensión lógica del pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 3 

Ha: La educación virtual influye significativamente en la dimensión dialógica del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Ho: La educación virtual no influye significativamente en la dimensión dialógica del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

 

Con un nivel de confianza del 95% encontramos que el valor calculado es menor que 

el valor asumido (0,025 <0,05) lo que indica aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula. En resumen, la educación virtual influye significativamente en la 

dimensión dialógica del pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 4 

Ha: La educación virtual influye significativamente en la dimensión contextual del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Estadísticos de pruebaa 

 
DIALÓGICA - 
DIALÓGICA 

Z -2,236b 

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 

 



51 

 

 

 

Ho: La educación virtual no influye significativamente en la dimensión contextual del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

 

Con un nivel de confianza del 95% encontramos que el valor calculado es menor que 

el valor asumido (0,025 <0,05) lo que indica aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula. En resumen, la educación virtual influye significativamente en la 

dimensión contextual del pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Prueba de hipótesis específica 5 

Ha: La educación virtual influye significativamente en la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

Ho: La educación virtual no influye significativamente en la dimensión pragmática del 

pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
CONTEXTUAL - 
CONTEXTUAL 

Z -2,236b 

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 

 

Estadísticos de pruebaa 

 
PRAGMÁTICA - 
PRAGMÁTICA 

Z -2,236b 

Sig. asintótica(bilateral) ,025 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 
b. Se basa en rangos negativos. 
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Con un nivel de confianza del 95% encontramos que el valor calculado es menor que 

el valor asumido (0,025 <0,05) lo que indica aceptación de la hipótesis alternativa y rechazo 

de la hipótesis nula. En resumen, la educación virtual influye significativamente en la 

dimensión pragmática del pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021. 

4.3. Discusión de resultados  

a). Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 (0,025 <0,05). 

Resultado avalado por Clemens (2015). En su tesis denominada: “Desarrollo del 

pensamiento crítico mediante el aprendizaje colaborativo en alumnos de primaria”. Llegó a 

las siguientes conclusiones: 1) “se observa que los estudiantes de sexto grado tienen cierto 

grado de desarrollo informático, y de acuerdo con el proceso cualitativo, el uso de la 

estrategia educativa incide positivamente en su desarrollo en el grupo de estudio. Organizar 

el juicio para un propósito específico (Facione, 1990), porque al observar la interacción de 

los estudiantes durante el trabajo cooperativo, es claro que todos buscan un objetivo común”; 

2) “según Villa y Poblete (2007) y como se afirma en el primer capítulo, el pensamiento 

crítico es el acto mental de interrogar objetos y prestar atención al trasfondo en el que se 

basan sus pensamientos, acciones, juicios, etc. (Villa y Poblete, 2007, pág. 80). Al adoptar 

la estrategia didáctica de aprendizaje cooperativo, a través de la observación en clase, los 

estudiantes demostraron un enfoque especial en cómo analizar e interpretar la información, 

lo que tiene un impacto directo en el comportamiento mental del estudiante. Vemos este 

comportamiento reflejado en el desarrollo de la PC, como se definió anteriormente”; 3) “sin 
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embargo, los resultados cuantitativos no nos permiten demostrar que la estrategia educativa 

aplicada sea beneficiosa para el desarrollo de la PC, aunque existen señales alentadoras para 

algunas técnicas. Esta situación no debe considerarse definitiva, ya que la encuesta actual 

utiliza un método mixto (enfoques cualitativos y cuantitativos), según Creswell y Plano 

(2011, citado por Valenzuela y Flores, 2012), que permite una mejor comprensión de los 

problemas de investigación que es un enfoque único, que abre la posibilidad de más 

herramientas para decidir el grado de interés en la estrategia educativa aplicada”; 4) la 

investigación muestra que puede ser muy beneficioso y marcar una gran diferencia si los 

estudiantes tienen conocimientos y habilidades previos aprendidos en casa desde una edad 

temprana. Esto les permitirá realizar un trabajo cooperativo en la escuela de manera más 

productiva y eficaz, ya que el entorno social y cultural tiene una influencia decisiva en el 

desarrollo cognitivo y la conciencia humana desde una edad temprana, como afirma 

Vygotsky (1985). Por lo tanto, estos rasgos pueden adquirirse fácilmente en la familia, ya 

que es el lugar ideal en el contexto social y cultural del desarrollo del niño. 

Por otra parte, Mendoza (2015), en su tesis: “La investigación y el desarrollo de 

pensamiento crítico en estudiantes universitarios. Llegó a las siguientes conclusiones: 1) “se 

realizó una revisión estadística comparativa entre dos universidades para desarrollar 

diferentes métodos de enseñanza y aprendizaje. La Universidad de Santo Toribio de 

Mogrovejo (USAT) tiene, en parte, una metodología enfocada al desarrollo de trabajos de 

investigación (en algunas profesiones y en ciertos cursos), y en la Universidad Señor de 

Sipán (USS), una metodología tradicionalmente desarrollada”; 2) los resultados y su análisis 

permiten evaluar la tendencia en que sujetos que utilizan métodos de enseñanza y 

aprendizaje basados en la investigación desarrollan un mayor pensamiento crítico en los 

estudiantes universitarios, lo que no ha tenido mucho éxito en el mundo actual, donde 

prevalece la racionalidad, constituye un medio de satisfacción. una necesidad social urgente 
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formar jóvenes profesionales que contribuyan al desarrollo del país y construyan un futuro 

mejor para todos; 3) si bien los enfoques de Lipman (1998) indican que hay poca 

probabilidad de cambios de mentalidad después de los años escolares, con el presente 

estudio concluimos que la capacidad para realizar el proceso de formación que conduce a 

un mejor desarrollo no puede descartar el pensamiento crítico en la educación superior. Si 

no es así, cabría preguntarse, ¿Qué pasa con los diversos proyectos de formación liderados 

por las universidades? Engañaremos las expectativas para la implementación de proyectos 

futuros. Dado que la tarea de la universidad es formar ciudadanos calificados en la 

implementación de proyectos sociales desde su campo de actividad, los estudiantes se 

involucran en un proceso que no solo adquiere conocimientos, sino que también desarrolla 

habilidades y actitudes; 4) también se ha observado que si bien los estudiantes de las dos 

universidades están capacitados para tener las mismas habilidades básicas, ante la necesidad 

de pensamiento crítico se producirán diferentes respuestas debido a la falta de habilidades 

complejas a nivel de pensamiento. Si bien el desarrollo del pensamiento crítico puede 

abordarse desde cualquier habilidad, se ha enfatizado en el presente trabajo que existe una 

relación directa con el desarrollo de métodos de enseñanza y aprendizaje con el desarrollo 

de la investigación. 

Asimismo, Valencia (2020), en su tesis: “Educación virtual en el pensamiento crítico 

en los estudiantes de una universidad privada de Lima, 2020”. Los resultados evidenciaron 

que: 1) “la educación virtual influye significativamente en el pensamiento crítico en los 

estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2020; debido a que la prueba de (U de 

Mann-Whitney; 81,00, Z= –6,142<–1,96), con (p–valor = ,000 < ,05). Lo que evidencia 

diferencias significativas entre el grupo control y experimental”; 2) “la educación virtual 

influye significativamente en el análisis del pensamiento crítico en los estudiantes de una 

Universidad Privada de Lima, 2020; debido a que la prueba de (U de Mann-Whitney; 
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299,50, Z= –3,713< ,05). Lo que evidencia diferencias significativas entre el grupo control 

y experimental”; 3) “la educación virtual influye significativamente en la inferencia del 

pensamiento crítico en los estudiantes de una Universidad Privada de Lima, 2020; debido a 

que la prueba de (U de Mann-Whitney; 136,50, Z = –5,558< ,05). Lo que evidencia 

diferencias significativas entre el grupo control y experimental”; 4) “la educación virtual 

influye significativamente en la argumentación del pensamiento crítico en los estudiantes de 

una Universidad Privada de Lima, 2020; debido a que la prueba de (U de Mann-Whitney; 

365,50, Z= –2,783<-1,96), con (p–valor = ,005 < ,05). Lo que evidencia diferencias 

significativas entre el grupo control y experimental”. 

b). Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión lógica del pensamiento crítico en estudiantes de 

la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

(0,025 <0,05). 

Resultado avalado por Condori (2019), en sus tesis: “La eficacia de la estrategia 

piensa por ti mismo para desarrollar el pensamiento crítico en los niños de cinco años de la 

Institución Educativa Inicial San Marcos de la ciudad de Juliaca”. Los hallazgos indican que 

la “Estrategia Piensa Por Ti Mismo” es eficaz en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial “San Marcos”, porque el promedio 

de pensamiento crítico alcanzado post aplicación de la estrategia es mayor a la media lograda 

pre aplicación de la estrategia, esto con un nivel de confianza al 95% y un valor de 

probabilidad de error de 0,00, que es inferior al parámetro de 0.05. 

c). Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión sustantiva del pensamiento crítico en estudiantes 

de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 

2021 (0,025 <0,05). 
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Resultado avalado por Quispe (2016), en su tesis: “Influencia de la tutoría en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de la Institución Educativa Tomás 

Paullo Sulca del distrito de Tambillo, Ayacucho- 2014”. Llegó a las siguientes conclusiones: 

1) “la docencia influye en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de cuarto 

grado de secundaria de la Institución Educativa Tomás Paullo Sulca del distrito de Tambillo, 

2014. Los resultados se apoyan en una comparación de las medias posteriores al 

experimento. Entre los grupos experimental y control sobre pensamiento crítico de los 

estudiantes, en los que el promedio del grupo experimental se mostró superior al grupo 

control, se reveló mediante la prueba U de Mann-Whitney, y se obtuvo p> 0.05 (0.000) con 

un nivel de significancia del 5% rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando una hipótesis 

alternativa (Ha)”; 2) “la formación tutorial influye en el desarrollo de los hábitos de estudio 

en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Tomás Paullo 

Sulca del distrito de Tambillo, 2014. Esto debido a que en la comparación de promedios post 

test entre los grupos experimental y control sobre los hábitos de estudio de los estudiantes, 

se evidencio superioridad del promedio del grupo experimental sobre el grupo control, 

detectada mediante la prueba U de Mann-Whitney, al obtener p > 0,05 (0,000) con nivel de 

significancia al 5% rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (Ha)”; 

3) “la formación tutorial influye en el desarrollo de las relaciones humanas en los estudiantes 

del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Tomás Paullo Sulca del distrito 

de Tambillo, 2014. Resultado que se corrobora con la comparación de promedios post test 

entre los grupos experimental y control sobre las relaciones humanas de los estudiantes, en 

la que se evidencio superioridad del promedio del grupo experimental sobre el grupo control, 

detectada mediante la prueba U de Mann-Whitney, al obtener p > 0,05 (0,000) con nivel de 

significancia al 5% rechazando la hipótesis nula (Ho) y aceptando la hipótesis alterna (Ha)”; 

4) la formación instruccional influye en la formación científica de los estudiantes de cuarto 



57 

 

 

 

año de la Institución Educativa Tomás Paullo Sulca del distrito de Tambillo, 2014. Desde 

entonces, al comparar las medias posprueba entre los dos grupos experimentales y el grupo 

control del científico del estudiante, la superioridad del valor medio del grupo experimental 

en el grupo control se detectó mediante la prueba U de Mann-Whitney, cuando p> 0.05 

(0.000) al nivel de significancia del 5%, rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la 

alternativa hipótesis (Ha).  

d). Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión dialógica del pensamiento crítico en estudiantes 

de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 

2021 (0,025 <0,05). 

Resultado avalado por Oré (2016), es su tesis: “La comprensión de textos y su 

relación con el pensamiento crítico en estudiantes del sexto grado de educación primaria de 

la IEP N° 38018, Maravillas. Ayacucho, 2015”. Llegó a las siguientes conclusiones: 1) “con 

un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %, se concluye en que 

la comprensión de textos se relaciona con el pensamiento crítico en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria de la IEP N.° 30018, Maravillas. Ayacucho, 2015 con un 

coeficiente de correlación de: Tau B de Kendall: 0,777; p < 0,05 (tabla n.º 1 y cálculo de 

estadígrafo general)”; 2) “con un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza 

del 95 %, se concluye en que la comprensión de textos se relaciona con la dimensión 

cognitiva del pensamiento crítico en los estudiantes de sexto grado de educación primaria 

de la IEP N.° 30018, Maravillas. Ayacucho, 2015 con un coeficiente de correlación de: Tau 

B de Kendall: 0,776; p < 0,05 (tabla n.º 2 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica 

n.º 1)”; 3) “con un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %, se 

concluye en que la comprensión de textos se relaciona con la dimensión valorativa del 

pensamiento crítico en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la IEP N.° 



58 

 

 

 

30018, Maravillas. Ayacucho, 2015, con un coeficiente de correlación de Tau B de Kendall: 

0,776; p < 0,05 (tabla n.º 3 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica n.º 2)”; 4) 

“con un nivel de significancia del 5 % y un intervalo de confianza del 95 %, se concluye en 

que la comprensión de textos se relaciona con la dimensión pragmática del pensamiento 

crítico en los estudiantes de sexto grado de educación primaria de la IEP N.° 30018, 

Maravillas. Ayacucho, 2015. El coeficiente de correlación es: Tau B de Kendall: 0,776; p < 

0,05 (tabla n.º 4 y cálculo de estadígrafo para la hipótesis especifica n.º 3)”. 

e). Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión contextual del pensamiento crítico en estudiantes 

de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 

2021 (0,025 <0,05). 

Resultado avalado por Milla (2020), en su tesis: “La tertulia literaria dialógica como 

estrategia de aprendizaje para mejorar el Pensamiento Crítico en los niños de 5 años de la 

institución educativa N° 313 del distrito de Chimbote, año 2018”, formuló como objetivo 

central: Determinar los efectos de la tertulia literaria dialógica como estrategia de 

aprendizaje para mejorar el pensamiento crítico en los niños de cinco años de la institución 

educativa referida. La investigación se basó en el enfoque cuantitativo, tipo experimental y 

con un diseño preexperimental, aplicado a una muestra de 18 niños; como instrumento 

empleó lista de cotejo. Los resultados del pretest indican que el 61.1 % de los niños con 

calificación “C” el 61,1%; mientras que, en el postest el 72.22 % de los niños lograron una 

calificación “A”. Por consiguiente, “los niños lograron mejorar el pensamiento crítico a 

partir de la estrategia la tertulia literaria dialógica, siendo significativo con un 0.001”. 

f). Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión pragmática del pensamiento crítico en 
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estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 (0,025 <0,05). 

Resultado avalado por Miney (2018), en un estudio denominado: “La iniciación al 

pensamiento crítico a través del uso de cuentos clásicos”, buscó validar el uso del cuento 

clásico como estrategia que ayude a desarrollar el pensamiento crítico en niños de cinco 

años. Es un trabajo empírico de enfoque cualitativo y de diseño cuasiexperimental, donde 

se aplicó 10 sesiones de lectura de cuento a 17 niños de cinco años del aula Kinder “B”, la 

información fue obtenida mediante una lista de cotejo y un cuaderno de campo. Los 

hallazgos indican que “los cuentos clásicos, utilizados como recursos, permitieron la 

iniciación al desarrollo del pensamiento crítico en los niños de cinco años, lo cual fue 

validado durante las sesiones al verse el progreso de algunas habilidades básicas de 

pensamiento crítico”.
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CONCLUSIONES 

1. Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de segundo 

grado de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 (0,025 <0,05). 

2. Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión lógica del pensamiento crítico en estudiantes de 

la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

(0,025 <0,05). 

3. Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión sustantiva del pensamiento crítico en estudiantes 

de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 

2021 (0,025 <0,05). 

4. Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión dialógica del pensamiento crítico en estudiantes 

de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 

2021 (0,025 <0,05). 

5. Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión contextual del pensamiento crítico en estudiantes 

de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–Ayacucho, 

2021 (0,025 <0,05). 

6. Según la prueba de Wilcoxon al 95% del nivel de confianza, la educación virtual 

influye significativamente en la dimensión pragmática del pensamiento crítico en 

estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 (0,025 <0,05).
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RECOMENDACIONES 

1. Al director Académico del Campus Virtual de las distintas sedes de la institución 

en Perú desarrollar un diseño instruccional para la implementación de un programa 

educativo virtual orientado a mejorar el pensamiento crítico, esta nueva estrategia también 

se propone en el programa. Debido al bajo nivel de pensamiento crítico en esta investigación 

antes de implementar el programa. 

2. A los coordinadores a implementar el plan de estudios Educación virtual para 

mejorar el pensamiento crítico en todos los cursos básicos como un archivo nuevas 

estrategias efectivas para mejorar el pensamiento crítico en aspectos de análisis, crea 

respuestas basadas en soluciones y basadas en resultados 

3. A los profesores, quienes, en el desarrollo de la nueva aplicación virtual, brindarán 

asesoramiento y apoyo a los estudiantes desde el inicio de la unidad de aprendizaje hasta el 

final. 

4. A los profesores reformular preguntas en el desempeño una presentación 

hipotética sobre la dimensión última del pensamiento crítico, desde la conclusión muestre 

que hay un efecto, pero no significativo. 

5. A los investigadores de cualquier disciplina, promover estudios preexperimentales 

para determinar el efecto de la educación virtual a través de herramientas digitales permite 

la inclusión del pensamiento crítico, que es necesario para que los estudiantes puedan lidiar 

con los diversos desafíos en este punto de la pandemia Covid 19, sugieren su lugar, 

ofreciendo soluciones adecuadas en diferentes contextos de desarrollo.
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Educación virtual y su influencia en el pensamiento crítico en estudiantes de la Institución Educativa N°38433/Mx-P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–Ayacucho, 2021 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y dimensiones Metodología 

Problema general 

¿Cómo influye la 

educación virtual en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa N°38433/Mx-P 

de Challhuamayo, Tambo, 

La Mar–Ayacucho, 2021? 

Problemas específicos 

1. ¿Cómo influye la 

educación virtual en la 

dimensión lógica del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

2. ¿Cómo influye la 

educación virtual en la 

dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Objetivo general 

Determinar la influencia 

de la educación virtual en 

el desarrollo del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa N°38433/Mx-

P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 

Objetivos específicos 

1.  Determinar la 

influencia de la educación 

virtual en la dimensión 

lógica del pensamiento 

crítico en estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

2.  Determinar la 

influencia de la educación 

virtual en la dimensión 

sustantiva del pensamiento 

Hipótesis general 

La educación virtual 

influye 

significativamente en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de segundo 

grado de la Institución 

Educativa N°38433/Mx-

P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 

Hipótesis específicas 

1.  La educación virtual 

influye significativamente 

en la dimensión lógica del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

2.  La educación virtual 

influye significativamente 

en la dimensión sustantiva 

Variable independiente 

Educación virtual 

Dimensiones 

-Informativa 

- Práxica o experiencial 

- Comunicativa 

- Tutorial 

-Evaluativa 

Variable dependiente 

Pensamiento crítico 

Dimensiones 

- Lógica 

- Sustantiva 

- Dialógica 

- Contextual 

- Pragmática 

 

Enfoque de 

investigación 

-Cuantitativa 

Tipo de investigación 

-Aplicada 

Nivel de investigación 
- Explicativo 

Diseño de investigación 
- Pre experimental  

Métodos 
-Método experimental 

Población 

Estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo. 

Muestra 
9 estudiantes de 2do 

grado la Institución 

Educativa N°38433/Mx-

P de Challhuamayo, 

Tambo, La Mar–

Ayacucho, 2021 

Técnica 
-Observación 
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Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

3. ¿Cómo influye la 

educación virtual en la 

dimensión dialógica del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

4. ¿Cómo influye la 

educación virtual en la 

dimensión contextual del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

5. ¿Cómo influye la 

educación virtual en la 

dimensión pragmática del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021? 

crítico en estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

3. Determinar la influencia 

de la educación virtual en 

la dimensión dialógica del 

pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

4. Determinar la influencia 

de la educación virtual en 

la dimensión contextual 

del pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

5. Determinar la influencia 

de la educación virtual en 

la dimensión pragmática 

del pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

del pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

3. La educación virtual 

influye significativamente 

en la dimensión dialógica 

del pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

4. La educación virtual 

influye significativamente 

en la dimensión contextual 

del pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Challhuamayo, Tambo, La 

Mar–Ayacucho, 2021 

5. La educación virtual 

influye significativamente 

en la dimensión pragmática 

del pensamiento crítico en 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

N°38433/Mx-P de 

Instrumentos 

-Lista de cotejo 

-Ficha de observación 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN (EDUCACIÓN VIRTUAL) 

Investigadoras :  

I. E. I   :  

Fecha   :   

N° INDICADORES 1 2 3 

1 Aplica los diferentes recursos virtuales para realizar sus opiniones. x   

2 
Expone grupal o individualmente a través del medio virtual para dar sus 

opiniones. 
 x  

3 
Utiliza las plataformas virtuales para redactar ideas y las clarifica y 

reflexionando las ideas de sus compañeros. 
  x 

4 
Identifica y expresa sus experiencias activas en la construcción de su 

propio aprendizaje. 
 x  

5 
Observa y toma acciones en el desarrollo de actividades que demuestran 

producciones concretas. 
 x  

6 
Realiza trabajo de análisis, orientadas a profundizar las habilidades de 

reflexión. 
 x  

7 Realizan debates por medio de la red virtual en las clases remotas.  x  

8 Se expresa de manera clara, escrita y/o hablada en las clases remotas.  x x 

9 Manifiesta el desarrollo entre pares y con el equipo en las clases remotas.   x 

10 
El estudiante guía a sus compañeros en proceso de aprendizaje y 

enseñanza. 
  x 

11 
Hace uso del manual de herramientas virtuales entregado al inicio de 

clases. 
  x 

12 
Se les muestra videos tutoriales para fortalecer las actividades de 

aprendizaje. 
  x 

13 
Los objetivos y criterios de la evaluación fueron conocidos por todos los 

participantes. 
  x 

14 
Las evaluaciones del desarrollo fueron incluidas como parte de la 

evaluación final. 
  x 

15 
Todos los involucrados en el proyecto analizaron los resultados de la 

evaluación. 
  x 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN (PENSAMIENTO CRÍTICO) 

INVESTIGADORAS :  

I. E. I    :  

FECHA   :   

N° INDICADORES 1 2 3 

1 
Inicia la investigación a través de la observación y recolección de datos 

de la información. 

 
x  

2 Discrimina información relevante.  x  

3 Identifica y utiliza sinónimos, antónimos y homófonos.   x 

4 Expresa secuencialmente los suceso y hechos.   x 

5 
Identifica los elementos necesarios para llegar a conclusiones razonables 

y utiliza las reglas de inferencia. 

 
 x 

6 Clasifica y selecciona las herramientas virtuales a necesitar.  x  

7 
Analizan las relaciones inferenciales entre distintas proposiciones para 

expresar creencias u opiniones, comparar ideas y analizar argumentos. 

 
 x 

8 
¿Ejerce su autonomía y ajusta sus estrategias para alcanzar sus metas 

académicas? 

 
x  

9 
Selecciona y aclara posibles ambigüedades según las habilidades de 

categorización de la información. 

 
x  

10 Elabora texto de cuerdo al contexto social en que vive.   x 

11 Recompone un texto variando hechos, lugares, etc.  x  

12 

Se elabora una guía para cada actividad específica y se le orienta con 

preguntas problematizadoras para que vayan desarrollando esos procesos 

de pensamiento crítico. 

 

x  
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Anexo 3. Juicio de expertos 
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Anexo 4. Experiencia de aprendizaje 
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Asunto  : Informe de verificación de originalidad de tesis. 
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Especialidad Educación Primaria. 
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APROBADO 
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