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RESUMEN 

     El presente trabajo de investigación titulado: Aplicación de técnicas 

argumentativas para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la institución educativa N° 32002 Virgen 

del Carmen, Huánuco, 2019. El cual, se realizó con el objetivo de formar niños 

activos, autónomos, capaces de argumentar de manera consciente sus opiniones 

y así desarrollar el pensamiento crítico en sus actividades académicas y en su 

vida cotidiana. 

    En ese sentido, estas líneas corresponden a un diseño cuasi experimental con 

pretest y postest, para ello se trabajó con un grupo de control y otro 

experimental, siendo este último donde se ejecutó la aplicación del instrumento 

por selección. La población estuvo conformada por 48 estudiantes y a través del 

muestreo no probabilístico intencionado se determinó la misma cantidad de 

elementos para la muestra, a quienes se les aplicó el cuestionario PENCRISAL 

(Pensamiento Crítico de Salamanca) en el pretest y postest, identificando en la 

evaluación inicial un bajo desarrollo en su pensamiento crítico.  

     Luego de haberse llevado a cabo las 12 sesiones experimentales se obtuvo 

mejores resultados en el grupo experimental, el mismo que se refrenda con la 

prueba de hipótesis que arrojó un valor calculado de T de Sudent igual a 3,72 y 

un valor crítico de 1,68 al 5% de significancia y confiabilidad de 95%; razón por el 

cual se afirma que la técnica de los de los textos argumentativos mejora 

significativamente en el desarrollo de pensamiento crítico de estudiantes de 

quinto grado de educación primaria de la entidad educativa mencionada.  

      Por ende, se concluye que, al aplicar la técnica de textos argumentativos 

como una estrategia, se logra desarrollar significativamente el análisis crítico, la 

síntesis crítica y la evaluación crítica.  

 

Palabras claves: Técnicas argumentativas, pensamiento crítico, síntesis crítica y 

evaluación crítica.  
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ABSTRACT 

     The present research work entitled: "Application of argumentative techniques 

to develop critical thinking in students of the fifth grade of primary education of the 

educational institution N ° 32002 Virgen del Carmen, Huánuco, 2019." Which was 

carried out with the aim of forming active, autonomous children, capable of 

consciously arguing their opinions and thus developing critical thinking in their 

academic activities and in their daily lives. 

    In this sense, these lines correspond to a quasi-experimental design with 

pretest and posttest, for which we worked with a control group and an 

experimental group, the latter being where the application of the instrument was 

executed by selection. The population consisted of 48 students and through the 

intentional non-probabilistic sampling, the same number of elements was 

determined for the sample, to whom the PENCRISAL questionnaire (Critical 

Thought of Salamanca) was applied in the pretest and posttest, identifying in the 

initial evaluation a low development in their critical thinking. 

     After having carried out the 12 experimental sessions, better results were 

obtained in the experimental group, the same one that is endorsed with the 

hypothesis test that yielded a calculated value of Sudent's T equal to 3.72 and a 

critical value of 1, 68 at 5% significance and 95% reliability; This is why it is 

affirmed that the argumentative text technique improves significantly in the 

development of critical thinking of students in the fifth grade of primary education 

of the aforementioned educational entity. 

      Therefore, it is concluded that, by applying the argumentative text technique 

as a strategy, it is possible to significantly develop critical analysis, critical 

synthesis and critical evaluation. 

 

Keywords: argumentative techniques, critical thinking, critical synthesis and 

critical evaluation. 

 



7 
 

INTRODUCCIÓN 

     En el contexto actual, tan cambiante y vertiginosa, se le pide y exige a los 

seres humanos que sean más competentes; más aún si nos referimos a los 

estudiantes de Educación Básica Regular. Para responder a ello, es más que 

necesario emplear diversas estrategias en las aulas educativas, para el 

desarrollo de criterios que conllevan a la reflexión y la toma de buenas 

decisiones. 

     En ese sentido, el MINEDU, a través de su política, viene realizando acciones 

que buscan el desarrollo de competencias y capacidades del educando para que 

adquieran conocimientos, habilidades cognitivas y el pensamiento crítico; esto 

les va permitir actuar sensatamente frente a problemas y solucionándolo de 

acuerdo a sus propósitos.  

     Para entender más, debemos aclarar que en la actualidad no solo es 

suficiente que los niños y jóvenes sepan leer, escribir o memorizar información; 

sino que el mismo contexto ha cambiado y nos pide responder a nuevas 

exigencias y retos del siglo XXI. Por eso mismo, en lo descrito, está la 

importancia de esta investigación titulada: “Aplicación de técnicas argumentativos 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la I. E. N° 32002 Virgen del Carmen, Huánuco, 2019”. 

     En suma, aclaramos que el objetivo general fue determinar el nivel de 

efectividad que tiene la aplicación de las técnicas argumentativas en el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes del 5° grado de educación primaria del 

colegio mencionado. 

     También es necesario precisar que, para elegir y ejecutar dicho tema de estas 

líneas, hemos realizado un recorrido por las diversas instituciones públicas, como 

parte de las prácticas preprofesionales donde pudimos constatar diversas 

deficiencias en el momento de argumentar sus ideas los estudiantes no 

responden a los propósitos esperados en cada sesión de aprendizaje, 

correspondiente a las siguientes dimensiones: análisis, síntesis e interpretación.  



8 
 

     Por otra parte, para la realización de esta tesis se buscó información relevante 

al tema indicado y se recopiló diversos datos de diferentes autores, y fue 

coincidente cuando casi todos afirman que las técnicas argumentativas dan 

siempre una solución para mejorar niveles del pensamiento crítico. 

Por último, señalamos que este enfoque de nuestra investigación está 

estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo nos hemos planteado el 

problema, también se formuló los objetivos, hipótesis, se estructuró las variables, 

se explicó la justificación, viabilidad y las limitantes.  

     En el segundo capítulo segundo se abarcó detalladamente respecto al marco 

teórico, que concierne a los antecedentes, bases teóricas, definición de términos 

y bases epistémicas.  

    En el tercer capítulo está constituido por la descripción de la metodología, en 

esta parte se logró detallar el nivel y tipo de investigación, también se explicó la 

población y muestra; en consecuencia, la técnica y los instrumentos y la 

presentación de datos.  

     En el cuarto y último capítulo mostramos la discusión de resultados, donde se 

menciona los detalles de manera minuciosa acerca del análisis e interpretación 

de datos en pre prueba y post prueba, en suma, se interpreta los resultados 

acerca de las pruebas mencionada. Y en las conclusiones presentamos la 

efectividad de la técnica que empleamos. En este capítulo también indicamos las 

conclusiones y las sugerencias pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1. Descripción del problema  

 

     El sistema educativo actual viene trabajando arduamente en la 

realización de transformaciones importantes y para acabar con esquemas 

y sistemas tradicionales que buscaban un estilo de aprendizaje pasivo y 

memorístico.  

    En ese marco, en 2015 se llevó a cabo un foro Mundial sobre la 

educación, avalado por la UNESCO, donde priorizaron la necesidad de 

poner en praxis una educación que respondiera a las necesidades de 

todos los estudiantes niños y jóvenes, acorde a su situación local.  En este 

mismo acto, las principales autoridades resaltaron que hoy en día no solo 

se basta con la enseñanza básica de lectura y la matemática, sino se 

debería buscar el fomento del pensamiento crítico y el desarrollo de las 

competencias transversales que respondan a los problemas de la vida.  

Por eso mismo, El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA), lleva a cabo cada 3 años una evaluación sobre el nivel de 

desarrollo y avance. Ya en el 2012 el Perú se ubica en el puesto 65 de 65 

países que fueron evaluados, con respecto a los rubros de matemática, 

ciencia y lectura. Y en el 2015 nos hemos posicionado en el puesto 54 de 

70 países participantes. Estos resultados no son nada alentadores y han 

colmado las expectativas trazadas al 2021 en el Proyecto Educativo 

Nacional (PEN),  

     De la misma manera, el departamento de Huánuco, de acuerdo a la 

Evaluación Censal de Estudiantes, se encuentra en el penúltimo lugar de 

las 26 regiones que se sometieron a dicha evaluación, por ende, 

entendemos lo muy grave que es nuestra situación. La educación en 

nuestro ámbito resultó ser muy preocupante y alarmante. Ante ello con 

viene citar lo  que dijo Piaget (1995): “Formar hombres capaces de hacer 
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cosas nuevas que no se repitan simplemente lo que otras generaciones 

han hecho, hombres que sean creativos que tengan inventiva y que sean 

descubridores”.  

     Teniendo en cuenta que el pensamiento crítico. Se desarrolla y se 

construye en cada persona dependiendo del interés del alumno y el uso 

de estrategias por parte del docente para incentivar y desarrollar este tipo 

de pensamiento de pensamiento es fundamental trabajar estos aspectos 

en la educación de hoy. 

 

     Por todo lo descrito, esta investigación surgió de las experiencias 

adquiridas durante las Prácticas Pre profesionales realizadas 

anteriormente en la Educativa Nº “32002” Virgen del Carmen en la 

localidad de Huánuco en el año 2018, fue ahí donde se observó la 

carencia de habilidades de pensamiento crítico que manifestaron los 

estudiantes al momento de expresar sus ideas o al plantear un problema, 

limitándose así a una reflexión o discusión sobre determinada teoría, 

concepto, caso, pues, sus respuestas suelen ser incoherentes, inconexas 

entre sí, poco organizadas; rara vez argumentan una respuesta. Así 

también no potencializan sus habilidades cognitivas superiores como 

análisis, síntesis e interpretación y evaluación, pues, solo se ubicaban en 

el nivel literal, y casi poco o nada en el nivel crítico. Por consiguiente, si 

ellos no reflexionan y siguen actuando de esa manera ante las 

problemáticas, seguiremos observando un mismo panorama en nuestra 

región y en el país, generando como consecuencia la formación de seres 

humanos pasivos-condicionantes, con limitada capacidad de raciocinio. 

 

     Cabe aclarar, que, por todas las razones explicadas, nos propusimos 

fomentar y desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de 5º de 

educación primaria de la entidad educativa mencionada, para ello se optó 

aplicar las técnicas argumentativas. Las mismas que se sustentan en 

enfoques y teorías de varios psicólogos y pedagogos como Paulo Freire, 
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Jean Piaget, Casseny y Matthew Lipman, quienes priorizan a la lectura 

como una actividad constructiva, entendida como una proceso mental 

complejo que contribuye en el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo.  

 

1.2. Formulación del problema  

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación de técnicas 

argumentativas en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución Educativa 

Nº “32002” virgen del Carmen- Huánuco, 2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos  

 

❖ ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación de técnicas 

argumentativas en el desarrollo del análisis crítico en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº “32002” ¿Virgen del Carmen-Huánuco, 2019? 

 

❖ ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación de técnicas 

argumentativas en el desarrollo de síntesis e interpretación en 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº “32002” ¿Virgen del Carmen-Huánuco, 2019? 

 

❖ ¿Qué nivel de efectividad tiene la aplicación de técnicas 

argumentativas en el desarrollo de evaluación crítica en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº “32002” ¿Virgen del Carmen-Huánuco, 2019? 
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1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de efectividad que tiene la aplicación de las 

técnicas argumentativas en el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes del Quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº “32002” Virgen del Carmen, Huánuco – 

2019. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos  

 

✓ Determinar el nivel de efectividad que tiene la aplicación de las 

técnicas argumentativas en el desarrollo de análisis crítico en los 

estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº “32002” Virgen del Carmen, Huánuco- 

20019. 

 

✓ Determinar el nivel de efectividad que tiene la aplicación de las 

técnicas argumentativas en el desarrollo de síntesis e 

interpretación crítica en los estudiantes del quinto grado de 

educación primaria de la Institución Educativa Nº “32002” Virgen 

del Carmen Huánuco – 2019. 

 

✓ Determinar el nivel de efectividad que tiene la aplicación de las 

técnicas argumentativas en el desarrollo de evaluación crítica en 

los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 

Institución Educativa Nº “32002” Virgen del Carmen Huánuco – 

2019. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis general 

 

La aplicación de técnicas argumentativas produce efectos 

significativos en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución educativa 

Nº 32002 Virgen del Carmen, Huánuco-2019. 

 

1.4.2. Hipótesis específicos  

 

✓ La aplicación de técnicas argumentativas produce efectos 

significativos en el desarrollo del análisis crítico de los estudiantes 

del quinto grado de primaria de la institución educativa Nº 32002 

Virgen del Carmen, Huánuco-2019. 

 

✓ La aplicación de técnicas argumentativas produce efectos 

significativos en el desarrollo de síntesis e interpretación crítica de 

los estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 

educativa Nº 32002 Virgen del Carmen, Huánuco-2019. 

 

✓ La aplicación de técnicas argumentativas produce efectos 

significativos en el desarrollo de evaluación crítica de los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la institución 

educativa Nº 32002 Virgen del Carmen, Huánuco-2019. 

 

1.5. Variables 

 

1.5.1. Variable Independiente 

 

Aplicación de técnicas argumentativas 
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1.5.2. Variable dependiente 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 

1.5.3. Variable interviniente 

Asistencia 

 

1.5.4. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

T
É

C
N

IC
A

S
 

A
R

G
U

M
E

T
A

T
IV

A
S

 

Ensayo 

• Alimentación Saludable 

• Hábitos de   higiene 

• Deterioro de los valores 

Discurso 

• Embarazo Adolescente 

• Derechos del niño 

• El bullying 

Debate 

• Redes Sociales 

• El aborto 

• Alimentos Transgénicos 

 
Exposición 

• El Autoestima 

• Enfermedades de transmisión sexual 

• Contaminación Ambiental 

 

  
  
  

P
E

N
S

A
M

E
IN

T
O

 

  
  
  
  
  
  

C
R

ÌT
IC

O
 

Analizar 

• Identifica ideas principales del 
texto y las divide en diversas 
partes. 

• Identifica la situación 
problemática de un caso. 

• Examina hechos y eventos 
relevantes del texto. 

• Determina las causas y 
consecuencias del problema 
planteado en un caso. 

Síntesis e 
Interpretación 

• Comprende e interpreta el texto  

• Elabora argumentos críticos
en función al texto. 

• Comenta sobre la intencionalidad 
del texto. 

• Emite juicios relevantes en 
relación al problema presentado 
del texto. 

 

 
 
 

Evaluación 

• Elabora argumentos críticos en 
función al contenido del texto. 
 

• Plantea alternativas de solución    

referente al problema   presentado 

en el texto. 

• Auto- reflexiona lo aprendido. 
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1.6. Justificación e importancia 

 

     Con esta investigación, referida a la aplicación de las técnicas 

argumentativas, pretendemos mejorar el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes del 5º de educación primaria, ya que el ámbito 

educativo de nuestro país se encuentra en desventaja a comparación de 

otros países debido al bajo rendimiento de los educandos. El problema, tal 

vez, radica en las técnicas y las metodologías que se emplea, ya que se 

viene ejecutando una enseñanza pasiva y memorística en los colegios. 

Esto, en consecuencia, está haciendo que los estudiantes tengan muchas 

dificultades para argumentar sus respuestas al momento de afrontar 

problemas de la vida. 

 

     Esta investigación, además, es importante porque plante una 

propuesta pedagógica para el desarrollo del pensamiento crítico, acorde al 

contexto de la realidad nacional en función a la aplicación de estas 

técnicas mencionadas en relación a los temas controversiales y relevantes 

de la realidad social. Esto permitirá que el niño indague y proponga 

soluciones a diferentes problemas: he aquí la importancia de todo lo que 

desarrollamos en estas páginas.  

      Incluso, con estas técnicas que proponemos -nos referimos al debate, 

el ensayo, el discurso y la exposición-, estamos ayudando a entender lo 

que se lee e interpretarlo, asimilando el contenido y contrastando con su 

realidad; de esa manera se formará jóvenes autónomos y reflexivos.  

     Los resultados de este estudio beneficiarán a la toda la comunidad 

educativa mencionada, puesto que se logró mostrar el producto de 

manera positiva. 
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1.7. Viabilidad 

 

     Esta tesis es viable porque contamos con los recursos humanos, 

materiales y financieros, así mismo, con las fuentes de investigación y 

bibliografía confiable. Todo esto hizo que alcancemos nuestros objetivos 

previstos y contamos con el respaldo de la aprobación del proyecto que 

garantice la culminación. 

 

 

1.8. Limitaciones 

 

Las limitantes que obstaculizaron el desarrollo de trabajo son los 

siguientes:  

- El factor tiempo fue un impedimento durante la ejecución de las 

sesiones. 

 

- Escasos antecedentes de la variable independiente (técnicas 

argumentativas) con respecto a nuestros propósitos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

     Requerimos, para planificar y ejecutar esta investigación, contar y 

revisar trabajos previos relacionados al tema y objeto de estudios, ya sea 

de manera directa o indirecta:  

 

2.1.1. A nivel internacional 

 

Betancur, P. (2010), en su tesis titulado: “El desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes del nivel secundario de la ciudad de San Juan de 

Pasto; Bogotá, Colombia.” Llega a las siguientes conclusiones: 

     “Después de haber aplicado el instrumento en este estudio, 

queda demostrado que, a mayor edad, es superior el nivel del 

pensamiento crítico de los jóvenes, llegando a la conclusión de que 

las matemáticas influyen en el pensamiento crítico de los 

estudiantes, en función a la edad y el grado escolar.” 

      “También queda demostrado que el entorno familiar y social 

influyen de manera positiva en el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes coma a esto hay que sumarle el nivel de análisis 

de acuerdo a la edad que tiene.” 

      “Nuestro análisis riguroso se llevó a cabo en un grupo de 

estudiantes de 10 a 18 años que en su totalidad estuvo conformada 

por 28 alumnos; el tipo de investigación es descriptivo.” (p.121) 

 

Gil y Gonzáles (2011), en su tesis de pregrado, titulado: “Secuencia 

didáctica para la producción de textos argumentativos en estudiantes de 

grado décimo de la Institución Educativa INEM Felipe Pérez; Universidad 

Tecnológica, Colombia.” Llega a la conclusión: 
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      “El instrumento utilizado fue la lista de cotejo que contó con 20 

items con la cual se midió la planificación, redacción y la producción 

de textos. Los resultados obtenidos en el pretest arrojaron un 

porcentaje de los textos valorados como adecuados, fue del 30%, 

respecto del 60% registrado en el post test, en los cuales los 

estudiantes lograron producir argumentos en la cual se manifiesta 

claramente la intención de sus textos de acuerdo del contexto 

comunicativo a los lectores a quienes se dirige.” 

     “En este estudio realizado se encontró que mejoraron de manera 

significativa aquellos estudiantes que fueron sometidos a la prueba 

en la producción de textos argumentativos, pero sobre todo en el 

desarrollo de estrategias cognitivas.” (p. 110) 

 

Calle Misas, Ángela María (2016); en su tesis para optar el grado de 

magíster, titulada: “Programa JCLIC para determinar la relación entre el 

uso del programa J Click y el nivel de desarrollo del pensamiento crítico y 

el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del primer grado de 

la institución educativa I. E. D.; México.” Llega a las siguientes 

conclusiones: 

“Afirmamos que existe una correlación alta y significativa entre el 

programa J clic y el nivel de desarrollo alcanzado por los 

estudiantes en el pensamiento crítico y lógico matemático, en el que 

se comprueba que, a mayor uso del programa, mejores el 

desempeño y el ritmo de aprendizaje de los estudiantes.” 

“Los instrumentos que se usaron fue una ficha de observación y un 

cuestionario estos mismos mejoraron de manera significativa el 

desarrollo del pensamiento crítico y lógico matemático.” (p. 104) 
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2.1.2. A nivel nacional 

 

Garro, P (2012), en su estudio titulado: “Estrategias para fomentar el 

pensamiento crítico en la producción de textos argumentativos en los 

estudiantes del segundo grado de secundaria de la I. E. Nº 131 Monitor 

Huáscar; San Juan de Lurigancho; Lima-Perú.” Concluye:  

“Las estrategias propuestas y aplicadas para fomentar el 

pensamiento crítico han influido significativamente en la producción 

de textos argumentativos.” (p. 97) 

     

     Esta investigación fue de tipo experimental. La población de estudio 

estuvo conformada por 90 estudiantes y la muestra por 20 alumnos. 

 

Bazán, J. (2013), en su tesis de pregrado, titulado: “Programa para 

desarrollar el pensamiento crítico (DEPECRI) en los alumnos del tercer 

grado de primaria de la I. E. Nº 81014 Pedro Mercedes Ureña; Universidad 

de Trujillo, Perú.” Llega a la siguiente conclusión: 

     “Los resultados obtenidos demuestran que la influencia del 

programa DEPECRI (Desarrollo del Pensamiento Crítico) ha 

logrado mejorar significativamente el desarrollo del pensamiento 

crítico en los alumnos del tercer grado de primaria.” 

     “Nuestro resultado fue convincente en el tipo de diseño cuasi 

experimental, con un grupo de control y grupo experimental, en una 

población estuvo constituida por 125 estudiantes con una muestra 

conformada por 59 niños, para ello se aplicó un instrumento de 

prueba pedagógica.” (p. 112) 

 

Machaca, T. (2015), en su investigación titulada: “Aplicación de la técnica 

Cruz Categorial para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

de la facultad de ciencias de la educación de la Universidad Nacional del 

Altiplano; Puno, Perú.” Concluye, que: 
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      “Los resultados demuestran que la técnica de la cruz categorial 

desarrollo significativamente el pensamiento crítico en estudiantes 

de educación; tal como se expresa en el puntaje promedio del 

grupo experimental, cuyo valor diferencial es de z c.= 15,4 que 

indica la eficacia del desarrollo progresivo del pensamiento crítico, 

logrando una diferencia altamente significativa.” 

     “Los resultados están acorde a un diseño pre experimental con 

un grupo pretest y el otro post tes; en una población administrada 

de 30 estudiantes del IV semestre de la especialidad de 

matemática, computación e informática. Para ello se empleó como 

instrumento la prueba escrita para recolectar datos significativos.” 

(p. 109) 

 

2.1.3. A nivel local o regional 

 

Campos, J. (2015) en su tesis titulado: “Influencia de textos 

argumentativos sobre el nivel léxico de los aprendices del cuarto grado de 

secundaria del Colegio Nacional Aplicación-UNHEVAL, Huánuco-Perú”. 

Llega a las siguientes conclusiones: 

     “Los resultados finales demuestran que la producción de textos 

argumentativos influyo de manera significativa sobre el nivel lexical 

de los estudiantes.” 

     “Afirmamos que gracias a la aplicación de esta nueva 

metodología de trabajo cómo los alumnos han mejorado su léxico 

de manera significativa, por consiguiente, este aporte será 

trascendental para las futuras generaciones.” (101) 

 

     De lo citado, podemos colegir cuán importante es rescatar la 

contribución de los textos argumentativos; además, es necesario 

mencionar que el estudio realizado fue de tipo cuasiexperimental; la 

población y muestra de estudio estuvo conformada por los 36 estudiantes 
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del cuarto grado, a quienes se aplicó una ficha de observación para 

recolectar los datos significativos.  

 

Bernardo, P. (2016), en la tesis titulada: “Aplicación de la Antología 

Narrativa Huanuqueña para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del sexto grado de la I. E. Virgen del Carmen, Huánuco; Perú.” 

Llega la conclusión: 

“Los resultados finales demuestran que la aplicación de la antología 

narrativa huanuqueña es efectiva para desarrollar el pensamiento 

crítico, ya que consiguió resultados positivos y significativos.” (p. 89) 

     

 El estudio realizado fue de tipo aplicada en el nivel de estudio aplicativo y 

diseño experimenta: “La población de estudio estuvo constituida por 116 

estudiantes y la muestra de estudio conformada por 50 estudiantes para lo 

cual se aplicó el instrumento de investigación la prueba P. C. 

(pensamiento crítico), que sirvió como herramienta para la obtención de 

datos.” 

 

 Nieto, T. (2013), en su tesis de pregrado: “Relación del pensamiento 

crítico y la producción de textos en los estudiantes de la Escuela 

Académico Profesional de Educación de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UNHEVAL; Huánuco, 2013.” Llegó a la siguiente 

conclusión: 

      “En los resultados obtenidos del presente estudio se verificó que 

un promedio de cuatro 47.1% de estudiantes evaluados casi 

siempre desarrollan el pensamiento crítico coma en relación al 44. 

7% de estudiantes que desarrollaron de manera regular la 

producción de texto (ensayo). Por lo tanto, se concluye que, a 

mayor desarrollo del pensamiento crítico, mejor producción de 

textos (ensayo) en la muestra de estudio.” (p. 91) 
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      Este estudio realizado fue de tipo descriptiva correlacional, se aplicó 

las técnicas de la encuesta y observación directa.  

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Aplicación de las técnicas argumentativas 

 

✓ Introducción 

 

     “Las técnicas argumentativas se utilizan para satisfacer 

diversas necesidades de los seres humanos, convencer a sus 

interlocutores o llegar a acuerdos con ellos respecto a ideas y 

conceptos, es necesario que los futuros maestros y estudiantes 

reflexionen sobre la importancia de este tipo de textos, 

desarrollen habilidades para interpretar y producir argumentos 

coherentes.” 

     “Los conocimientos sobre técnicas argumentativas permitirán a 

los estudiantes realizar textos cohesionados y un amplio manejo 

de los diferentes tipos de textos.” 

     “Las diferentes técnicas argumentativas permiten el desarrollo 

del pensamiento crítico y favorecen la comprensión y producción 

de textos argumentativo orales y escritos. También se plantea la 

revisión de la estructura de los argumentos de evaluación de su 

validez, así como las formas de organizar el discurso para lograr 

la convicción o acuerdo de la audiencia.” (Villanueva Chaucas: 

2021; p. 44) Las técnicas que se pueden desarrollar son las 

siguientes: 

- El ensayo 

- El debate 

- El discurso 

- La exposición 
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     Cabe resaltar, que el mencionado autor nos señala que estas 

técnicas también se pueden trabajar de manera individual y 

grupal.  

     En estas técnicas se pueden utilizar temas controversiales y 

polémicos con el fin de que los estudiantes buscan informaciones 

relevantes que les permitan sustentar los argumentos.  

     Estas técnicas se ejecutarán mediante procesos didácticos 

como fundamentación teórica, objetivos, justificación, 

características, recursos, temporalización y evaluación lo cual se 

tomará en cuenta para su desarrollo. 

     Por ello en esta investigación, hemos estructurado las 

sesiones de aprendizaje. Dichas técnicas constan de 12 sesiones 

de aprendizaje, cada sesión enmarca dentro de ella un plan de 

actividades que deben desarrollarse, ya sea en las 3 etapas que 

comprende inicio, desarrollo y cierre. En la parte inicial de la 

sesión se les brindará lecturas con temas controversiales; en la 

parte central, sintetizarán las ideas relevantes de forma escrita; y 

en la parte final, sustentarán el tema que les tocó desarrollar y se 

tendrá en cuenta la forma como argumentan. 

 

✓ Fundamentación 

 

     La importancia de estas técnicas radica en la pretensión de 

que los estudiantes identifiquen, organicen, interpreten y 

argumenten sus ideas en el ámbito académico y social punto es 

decir que ellos puedan reconocer la importancia de investigar y 

sustentar lógica y coherentemente sus ideas, y así poder 

argumentarlos sin prejuicio alguno.  

     Para García Berrio (1997) “El desarrollo adecuado de estas 

técnicas determinará la competencia argumentativa del 
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estudiante, como la capacidad de idear el texto temáticamente 

coma yo organizarlo en su estructura textual global y de dirigirlo al 

destinatario de manera efectiva.”  

    Lo expuesto por el autor se considera razonable porque con las 

técnicas expuestas se va lograr que el estudiante pueda tener un 

dominio de recursos verbales, esto hará que impacte y convenza 

al receptor. 

 

Además, Freire (1997) nos dice, que: “Es relevante la aplicación 

de estas técnicas para los futuros docentes, ya que nuestra 

responsabilidad ética, política y profesional requiere el dominio de 

estas técnicas.” 

    “Al docente le impone el deber de prepararse y de capacitarse 

como lector y escritor de una diversidad de discursos para estar 

en condiciones de proponer y orientar experiencias que permitan 

desarrollar en sus alumnos competencias de lectura, escrita y de 

pensar analítica y críticamente.” (p.22) 

 

Para el desarrollo de estas técnicas se tomarán en cuenta tres 

niveles de análisis sustentadas por Cassany (1999), quien 

presenta la siguiente clasificación: 

Microestructura: “Serie de proposiciones condicionadas 

localmente (nivel de las oraciones al que se dedicaba 

tradicionalmente la gramática oracional).” 

 

Macroestructura: “Conjunto de proposiciones que sintetizan el 

significado global del texto. Contenido semántico de la 

información ordenado lógicamente.” 

 



28 
 

Súper estructura esquemática: “Forma esquemática global en 

que se organizan los partes del texto, forma en que se presenta la 

información de un texto determinado.” 

     El mismo autor añade: “Para realizar una lectura analítica, 

para desarrollar en los hablantes la posibilidad de tratar y resolver 

conflictos coma es necesario saber leer y escribir textos 

argumentativos: a reconocer su esquema general y sus 

características; los propósitos, algunos géneros y los recursos 

discursivos más empleados; Identificar y comprender las ideas 

más importantes a favor o en contra de un tema polémico.” (p. 12-

15) 

 

     Por otra parte, se debe considerar, que: “La argumentación es 

la base del convencimiento, del razonamiento, la persuasión, de 

la demostración y del conocimiento humano. No sería posible 

concebir a un individuo sin que pudiera expresar sus opiniones. 

Sin embargo, estas deben ser perfectamente fundamentadas, 

pues de lo contrario no tendrían el peso suficiente para tratar de 

cambiar conductas, desarrollar nuevas formas de conocimiento.” 

     “La argumentación como práctica discursiva, está muy ligada 

al desarrollo del proceso cognitivo, puesto que en ella misma 

requiere de operaciones para su concreción. Asimismo, la 

argumentación puede concebirse como un instrumento 

proporcionado por la cultura para desempeñar funciones 

comunicativas y cognitivas específicas en los ámbitos 

socioculturales concretos que los demanden.” (Silvestre: 2001; p. 

32-33) 

 

✓ Objetivos 

El objetivo general de la aplicación de estas técnicas es que el 

alumno logre expresarse de manera lógica y coherente al 
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momento de manifestar, argumentar o justificar su idea o 

pensamiento de manera crítico y analítica. 

 

✓ Justificación 

La aplicación de estas técnicas es una propuesta pedagógica, 

donde están inmersas estrategias, metodologías y actividades 

didácticas centradas en la expresión crítica del alumno y su 

desarrollo crítico e intelectual. Se cuenta con recursos materiales 

para facilitar su aplicación, que hacemos referencia más adelante. 

     A través de esta técnica se trata de contribuir con el desarrollo   

analítico y crítico que debe tener el estudiante para que así le 

facilite resolver problemas a futuro. Estas técnicas se hicieron 

teniendo en cuenta que la educación hoy en día esta pésimo ya 

que los alumnos no entienden lo que leen y muchos menos 

pueden interpretar un texto. 

 

✓ Conceptos básicos y características de estas técnicas 

 

El ensayo: “Los ensayos argumentativos son textos donde la 

opinión personal está presente de forma permanente, 

generalmente las técnicas de estas monografías son asuntos 

polémicos que dan la oportunidad al redactor de explayarse y 

plasmar cómodamente su forma de pensar.” (Vásquez: 2014; p. 

17) 

 

La exposición: “Es una técnica didáctica que consiste en la 

presentación de un tema, lógicamente estructurado, en donde el 

recurso principal es el lenguaje oral, también puede acompañarse 

de un texto escrito.” (Medina: 2006; p. 7) 
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El discurso: “Expone una serie de argumentos y reflexiones 

sobre un tema concreto de gran interés que tiene como propósito 

manifestar un punto de vista propio y específico que el estudiante 

basado en investigaciones y conocimientos personales y 

opiniones.” (Van Dijk: 2012; p. 79) 

 

Además, Silvestre (2001), nos dice que la aplicación de estas 

técnicas cuenta con las siguientes características: 

➢ “Está constituida de 12 sesiones de aprendizaje, cuatro de 

ellas para trabajar el análisis, las cuatro siguientes para la 

síntesis e interpretación y las cuatro finales para el análisis, la 

síntesis e interpretación y evaluación.” 

➢ “Cada sesión de aprendizaje estuvo organizada de la 

siguiente manera: objetivo específico, estrategias, recursos, 

tiempo y evaluación de la actividad.” 

➢ “Las estrategias establecidas están inmersas en las 

actividades de inicio, desarrollo, cierre (reflexión) y las 

actividades de extensión, respectivamente por cada sesión.” 

(p. 31) 

 

El mismo autor explica y da más detalles sobre las 

actividades y los procesos: 

➢ “En las actividades de inicio se presenta los siguientes 

procesos pedagógicos: actividades permanentes, 

motivación, recuperación de saberes previos y el conflicto 

cognitivo.” 

“Las actividades de desarrollo se centraron en utilizar los 

textos informativos que lo leerán en forma grupal; es decir, 

todos leerán e interpretaran el texto en un papelógrafo esto 

con la finalidad que analicen y sintetizan e interpreten el 

contenido para luego evaluarlo de manera crítica.” 
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➢ “En las actividades de cierra se pone énfasis la capacidad 

de reflexión y argumentación: mediante algunas realizadas 

por el docente por el docente y el auditorio que son sus 

propios colegas.” 

 

➢ “Las actividades de debates, ensayos, exposiciones y 

discurso instan a promover el pensamiento crítico y 

analítico: la práctica se realiza con la finalidad de que 

integren sus aprendizajes en diferentes espacios de su vida 

cotidiano y frente a la sociedad.” 

 

➢ “La praxis pedagogía desarrollada en todo el proceso de 

aplicación flexible y de acuerdo al contexto: manteniendo 

un aprendizaje activo, centrado en el problema que presentan 

los textos, colaborativo, en equipos; donde desarrollan 

capacidades tales como debatir, analizar y evaluar para que a 

posteriori los estudiantes logren un razonamiento.” (Silvestre: 

2001; p. 33-34) 

 

Recursos: 

• Fichas textuales e informativas. 

• Fichas prácticas. 

• Instrumento: prueba del pensamiento crítico para evaluar las 

fichas de aplicación. 

 

Materiales 

“Fichas textuales, videos, la pelota, imágenes, colores, letras, 

siluetas, notas adhesivas, carteles, diccionario, resaltadores, cinta 

masking tape, cartulinas, lápices, plumones de colores, etc.” (p.35)  

 

Temporalización 
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“La aplicación de la propuesta educativa se desarrolló en cuatro 

semanas y tres sesiones por semana; con una duración gradual de 

dos horas para las sesiones ejecutadas; dedicándonos más horas 

den las dimensiones de síntesis e interpretación, el cual favoreció 

para la obtención de resultados significativos.” (p.36) 

 

Evaluación 

“La evaluación fue permanente, pero se concretizó con la ficha de 

trabajo denominado yo sé interpretar; al cumplir el trabajo de campo 

se vuelvo con la prueba pensamiento crítico.” (p. 36) 

 

Sesiones de aprendizajes 

Temáticas de las sesiones experimentales: 

 

1. Primera sesión: Alimentación saludable 
 

2. Segunda sesión: Hábitos de higiene 
 

3. Tercera sesión: Deterioro de los valores 
 

4. Cuarta sesión: Embarazo adolescente 
 

5. Quinta sesión: Derechos del niño 
 

6. Sexta sesión: El bulling 
 

7. Séptima sesión: Redes sociales 
 

8. Octava sesión: El aborto 
 

9. Novena sesión: Alimentos transgénicos 
 

10. Decima sesión: El autoestima 
 

11. Décima primera: Enfermedades de transmisión sexual 
 

12. Décima segunda: Contaminación ambiental 
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2.2.2. Pensamiento crítico 

 

a) Notas históricas sobre el pensamiento crítico 

     Santrock (2002) sostiene que: “La preocupación por el 

pensamiento crítico entre maestros y psicólogos no es de interés 

reciente, el autor hace referencia a John Dewey, filósofo y 

pedagogo norteamericano, quien hacia 1933 ya hablaba de la 

importancia de que los estudiantes piensen reflexivamente; y a Max 

Wertheimer, que en 1945 habló sobre el pensamiento productivo 

que es contrario al simple hecho de adivinar una respuesta 

correcta.” 

     “En un inicio el pensamiento crítico es preocupación en la 

mayoría de los casos de filósofos y científicos, sin embargo, en la 

edad contemporánea, a partir de John Dewey se le da a esta 

capacidad un carácter más pedagógico. La importancia de este 

autor es citada por Campos (2007) cuando dice que fue él quien 

introdujo el término pensamiento crítico como sinónimo de solución 

de problemas, indagación y reflexión.” (p. 23) 

 

b) Definición del Pensamiento Crítico 

Campos (2007) afirma: “El pensamiento crítico es el pensar claro y 

racional que favorece el desarrollo del pensamiento reflexivo e 

independiente que permite a toda persona realizar juicios confiables 

sobre la credibilidad de una afirmación o la conveniencia de una 

determinada acción.”  
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     “Todo ser humano en una sociedad necesita tener una 

orientación ideológica, critica y razonable al sustentar o argumentar 

su idea, para lo cual es necesario desarrollar el pensamiento crítico 

para defender sus propias ideas.” (p.19).  

     Considerando las ideas del autor podemos decir que el 

pensamiento crítico nos permite emitir juicios claros y precisos ante 

cualquier situación ya que estos juicios esta basados en una razón 

lógica y razonable. 

     Elder, y Paul (2003) notables   representantes de la Fundación 

para el Pensamiento Crítico, sostienen la siguiente definición:  

     “El pensamiento crítico es ese modo de pensar, sobre 

cualquier tema, contenido o problema, en el cual el pensante 

mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 

estándares intelectuales, de tal manera que un pensador 

crítico y ejercitado es capaz de formular preguntas con 

claridad y precisión, acumular y evaluar información 

relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa 

información, llegar a conclusiones y soluciones, pensar con 

una mente abierta reconociendo los supuestos, implicaciones 

y consecuencias y finalmente idear soluciones a problemas 

complejos.” (p.4) 

      Priestley en Ministerio de Educación (2007) , afirma que: “El 

pensamiento crítico constituye una forma de facilitar el 

procesamiento de la información, permitiendo al estudiante manejar 

la información, lo que implica aprenderla, comprenderla, practicarla 

y aplicarla. Siendo así se entiende que el pensamiento crítico es 

aquel procedimiento que capacita al sujeto a comprender y crear 

información.” (p. 40) 
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c) Importancia del Pensamiento Crítico 

     Mattew Lipman (2009); afirma que: “La gran importancia de dar 

un giro a la educación, donde se pase del simple enseñar para 

aprender a una enseñanza que cultive efectivamente el 

pensamiento; es decir, un pensamiento crítico, un pensamiento de 

calidad, dando así el primer y fundamental paso para su 

mejoramiento. Desde aquí, este pensador lanza su propuesta de la 

formación del pensamiento crítico, dándole a la filosofía la 

responsabilidad de la investigación y el desarrollo de la capacidad 

de razonamiento, y como una respuesta a la necesidad global y 

social de formar mentes críticas y responsables que aporten en una 

educación de calidad y en la construcción de una sociedad 

cualitativamente mejor.” (p. 21) 

      “En  un mundo repleto de miedo e inseguridad, en donde el 

hombre actúa  sin pensar, formando así un  mundo que divide  al 

mismo hombre entre en el bien contra el mal, un mundo donde el 

hombre usa  la fuerza y la violencia para hacer cumplir sus puntos 

de vista, en tal sentido es relevante considerar  dentro del campo 

educativo  que es trascendental y necesario  que los estudiantes 

tomen el control de sus propias mentes para reconocer sus valores 

profundos y así  optar por decisiones que contribuyan a su propio 

bien y el bien de los demás.” (p. 23) 

 

d) Características del Pensamiento Crítico 

Para MINEDU (2006) las características del pensamiento crítico 

son: 

- Agudeza perceptiva: Es la potencialidad que permite observar 

los mínimos detalles de un objeto o tema y que posibilita una 

postura adecuada frente a los demás. 
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- Cuestionamiento permanente: Es la búsqueda del porqué de las 

cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo en tela 

de juicio nuestro comportamiento o el de los demás. 

- Construcción y reconstrucción del saber: Es la capacidad de 

estar en alerta permanente frente a los nuevos descubrimientos, 

para construir y reconstruir nuestros saberes. 

- Mente abierta: Es el talento o disposición para aceptar las ideas y 

concepciones de los demás, aunque estén equivocados o sean 

contrarias a las nuestras. 

- Coraje intelectual: Es la destreza para afrontar con firmeza y 

decisión las situaciones difíciles y exponer con altura nuestros 

planteamientos. 

- Autorregulación: Es la capacidad para controlar nuestra forma de 

pensar y actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y 

limitaciones. 

- Control emotivo: Consiste en mantener la calma ante las ideas o 

pensamientos contrarios a los nuestros. 

- Valoración justa: Es el talento para otorgar a sus opiniones y 

sucesos el valor que objetivamente se merecen, sin dejarse 

influenciar por los sentimientos y emociones. 

 

e) Habilidades del Pensamiento Crítico 

     Facione (2007)   expone, que: 

      “El pensamiento crítico implica que el sujeto desarrolle 

destrezas como: análisis, inferencia, interpretación, 

explicación, autorregulación y evaluación. Dando mucho 

énfasis en la autorregulación como el proceso más 
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importante, queriendo significar que eleva el pensamiento a 

otro nivel, pero este otro nivel realmente no lo captura 

completamente porque en ese otro nivel superior lo que hace 

la autorregulación es mirar hacia atrás todas las dimensiones 

del pensamiento crítico y volver a revisarlas.” (p.7). 

     Claramente Facione menciona que no cualquiera puede llegar a 

este nivel superior como es el de la autorregulación ya que esta 

dimensión permite controlar las emociones de cada individuo para 

tomar las decisiones pertinentes ante situaciones que se nos 

presenten. A continuación, detallamos las siguientes destrezas y 

habilidades: 

Habilidad de analizar: 

     “Considerando que Analizar es el proceso por el cual se 

identifican las relaciones explícitas o implícitas en un argumento 

que se emite con intención de expresar motivo, juicio, creencia, 

opinión, y en general, información. Al analizar, unimos las piezas 

para determinar el propósito de la información que hemos recibido. 

Preguntas que te ayudan en el proceso de Analizar: ¿Por qué dice 

cree eso?, ¿a qué se refiere?, ¿en qué se basa?” (p. 23) 

 

Habilidad de interpretar 

     “Es decir, la capacidad de comprender el significado o la 

importancia de datos, juicios de valor, opiniones, afirmaciones, 

vivencias, y sucesos. Pero también de convenciones, creencias, 

normas o procedimientos.” 

“- ¿Eres capaz de extraer la idea principal de un texto, dejando de 

lado las ideas derivadas?” 
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“- ¿Sabes entender las intenciones de una persona según la 

expresión de su cara? La habilidad de interpretar te añade contexto 

a la información que has recibido. Algunas preguntas que puedes 

hacerte para saber si eres capaz de Interpretar la información que 

recibes pueden ser: ¿Qué acaba de decir? ¿Por qué lo ha dicho? 

¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué ha pasado?” (Salinas: 

2001; p. 3) 

Habilidad de evaluar: 

     “Consiste en la capacidad, de medir o valorar la credibilidad de 

las afirmaciones o descripciones que hace un estudiante cuando 

habla o escribe acerca de su experiencia, creencias o convicciones; 

y en general, cuando expresa su opinión. De esta manera podemos 

medir la objetividad del razonamiento.” 

     “La habilidad de Evaluar es una de las más importantes. Nos 

permite conocer y reconocer los factores que usamos para asignar 

nuestros indicadores de credibilidad de los estudiantes. Algo que 

aplicamos no sólo a sus afirmaciones, sino a las conclusiones a las 

que llegan con su razonamiento. Algunas preguntas que pueden 

ser interesante en el momento de evaluar. ¿Es un hecho, o una 

suposición? ¿Cómo lo sabe? ¿Cree lo que dice? ¿Por qué crees lo 

que dice una persona? ¿Estás seguro? ¿Y él?” (Salinas: 2001; p. 4) 

 

f) Componentes del Pensamiento Crítico 

Se requiere de 3 componentes: 

Conocimientos 

     Ennis, (1987) señaló; “El acto de pensamiento nace del 

conocimiento de aquello en lo que hay que pensar. Aunque la 

literatura se ha concentrado en las habilidades y disposiciones, no 
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debe dejarse de lado el propio acto cognoscitivo como punto inicial 

para la ejecución del Pensamiento Crítico, con todas las 

implicaciones que conlleva el acto cognoscitivo: que se formula y 

establece un pensamiento”. (p. 51) 

Habilidades 

“El pensamiento crítico efectivo requiere de habilidades 

mentales tales como el centrarse en la cuestión, analizar, 

argumentos, clarificar, desafiar, observar y juzgar.” 

     “Aunque no existe un acuerdo común respecto a la cantidad y 

diversidad de las habilidades, un grupo de especialistas (APA, 

1990) identificó las siguientes habilidades como centrales    

interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 

autorregulación.” (Ennis: 1987; p. 18) 

Actitudes 

 
a) Para Allport 1933, definía la actitud “como un estado de 

preparación o disposición mental o psicológica y neutral, que se 

organiza a través de la experiencia.” 

b) Dimensiones del pensamiento crítico: “Son un conjunto de 

operaciones mentales, cuyo objetivo es que el alumno integre la 

información adquirida a través de los sentidos, en una estructura 

de conocimiento que tenga sentido para él.” 

     La primera clasificación fue realizada por Bloom (1956) 

denominada “Taxonomía de los objetivos educativos, cuya 
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aportación más influyente fue la propuesta de jerarquización de las 

habilidades, donde la memoria ocuparía el primer peldaño, mientras 

que la comprensión, el análisis, síntesis y evaluación ascienden 

hasta la cúspide de la pirámide, lo cual nos ayudan a establecer 

acciones didácticas orientadas a favorecer el desarrollo del 

pensamiento crítico.” (p. 21) 

 

❖ Análisis 

     Garza (2010), define: “Es una habilidad intelectual que implica 

descomponer un todo en sus partes. Esa potencialidad de separar de 

manera fina las partes que componen un todo, trasciende la habilidad 

pura de identificación de características u observación” (p. 50). 

     “Estrategias propuesto por Garza para desarrollar el análisis 

algunas estrategias para desarrollar el análisis: Mencionar y 

fundamentar el tipo de texto; identificar y dividir las partes que 

componen el texto y explicar la función o el rol que cumplen cada una 

de ellas; examinar hechos y eventos relevantes; deliberar sobre el 

conflicto o problema presentado en el   texto; cuestionar actitudes, 

posturas, puntos de vista y argumentaciones.” (p. 51) 

 

❖ Síntesis e interpretación 

Garza C. y Garza E. (2010) dice, que: “La síntesis es una habilidad 

del pensador crítico que le permite tener una comprensión holística   

del mundo. La necesidad del pensador de no quedarse en el detalle 
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del análisis, sino ser capaz de recuperar y reintegrar los detalles, 

genera la destreza de poder volver a unir las partes que le permite 

tener una mayor comprensión de los fenómenos observados.” (p. 

50). 

      El mismo autor ha planteado “estrategias para desarrollar la 

síntesis: Reconocer o construir significados; parafrasear; inferir 

conclusiones o mensajes implícitos; construir analogías.” (p. 53) 

 

❖ Evaluación 

     McPeck (1990), sostiene, que: “La evaluación crítica que hace 

una persona sobre algo en particular está influenciada por su 

experiencia, comprensión, perspectiva cognitiva y sus valores. El 

componente de conocimiento que se derivará de esto, será añadido, 

reinterpretado y evaluado desde diferentes perspectivas.” (p. 12) 

 

g) Pensamiento crítico en el aula 

 

“La enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico 

orientado esencialmente hacia la adquisición de conocimientos, por 

medio de la enseñanza de asignaturas escolares básicas. Sin 

embargo el conocimiento es esencial para el desarrollo del 

pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de un pensamiento 

crítico.” (Nickerson: 1998; p.25). 

      En ese sentido Jones e Idol (1990), manifiesta: “La misión de la 
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escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino 

ante todo aprender a aprender, procurar que el alumno lleve 

adquirir una autonomía intelectual.” 

 

h) Diferencia entre una persona crítica y un pensador crítico 

Pensador crítico 

     Rodríguez, (2015) considera que:  “El pensador crítico es la 

persona habitualmente inquisitiva, bien informada, que confía en la 

razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; 

honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al 

emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a 

retractarse; clara con respecto a los problemas o las situaciones 

que requieren la emisión de un juicio ordenada cuando se enfrenta 

a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 

relevante; razonable en la selección de criterios, enfocada en 

preguntar, indagar, investigar y persistente en la búsqueda de 

resultados.” ( p. 32) 

 

Persona crítica 

Rodríguez, (2015); dice: “La persona critica no corresponde a 

sumarse a movimientos opositores por llevar la contraria, sino a 

pensar de modo autocontrolado empezando por el cuestionamiento 

propio, evitando falsos aprendizajes, evaluando la información con 
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mayor acierto, haciendo nuevas consideraciones, abordando la 

complejidad y llegando a mejores conclusiones.” (pp.36-37). 

 

 

i) Técnicas de enseñanza-aprendizaje para desarrollar el 

pensamiento crítico 

     “La investigación asume la concepción cognitiva del aprendizaje, por 

tanto, considera al alumno protagonista del proceso educativo, quien 

será guiado por el maestro que dentro del marco constructivista actúa 

como el orientador del aprendizaje. El rol del educador es ayudar a 

aprender, no enseñar.” (López: 2000; p.25) 

     Beyer, Brand y Costa en Boisvert (2004) sostienen que: “Enseñar a 

pensar implica que los profesores creen las condiciones propicias para 

la reflexión. Este objetivo supone el empleo de estrategias y técnicas de 

aprendizaje que para el caso del pensamiento crítico aborden sus 

distintas sus habilidades tanto cognitivas como afectivas.” (p. 9). 

 

Persona critica Pensador crítico 

Busca defectos, fallos. Busca verdades. 

Presenta actitud negativa. Presenta actitud exploratoria. 

Cree poseer buen juicio. Quiere poseer buen juicio. 

Se precipita en las inferencias. Identifica las inferencias. 

Genera desconfianza e inseguridades Genera confianza e inseguridades 

A menudo tiene reproches. A menudo tiene dudas. 

Ve lo malo. Acaba viendo lo oculto. 

Identifica fracasos y culpables. Identifica causas y consecuencias 

Denota insatisfacción. Denota curiosidad. 

Admite todo lo que avalan sus juicios Contrasta toda la información 
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Presentamos una serie de técnicas: 

 

 

Organizadores gráficos: 

      Según Campos (2005) “Estas técnicas comunican la estructura 

conceptual de un dominio (tema) al incluir las ideas fundamentales y 

sus respectivas interrelaciones”   

     “El procesamiento de la información es un paso previo para alcanzar 

el pensamiento crítico pues siempre se piensa en función de algún 

conocimiento, tal como se sostiene en el enfoque de la infusión del 

pensamiento.” (p. 9) 

     “Existe una gama amplia de organizadores gráficos de la 

información, sin embargo, para el caso del pensamiento crítico se cree 

conveniente emplear aquellos que permitan evaluar la confiabilidad de 

las fuentes de información, comparar información, argumentar 

información. Los siguientes podrían ayudar en este sentido.” (p.10) 

 

• “Estructura de comparación: sobre esta estrategia Campos 

(2005) manifiesta que “permite representar conocimientos que lleven 

implícitas comparaciones, además de sintetizar información de 

diferentes factores según ciertos criterios.” (p.107)  

• “Organizador para determinar la confiabilidad de una fuente de 

información: propuesto por Swartz y Parks citados por Beas y otros 

(1995) quien sostiene que esta estrategia puede ser de utilidad para 
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analizar la credibilidad   de la fuente misma y del contenido que 

presenta.” (p. 108) 

• “Espiga de Ishikawa: según Tejeda y Melgarejo (2006) esta 

técnica es útil para hacer comparaciones, ayuda a seleccionar los 

aspectos positivos y negativos, las virtudes y defectos, las fortalezas y 

debilidades de algún tema en cuestión.” (p. 109) 

• “Diagrama de arco: mencionado y explicado por Campos (2007) 

muestra una conclusión y los argumentos de apoyo en que se sostiene, 

así como la tesis inicial.” (p. 111) 

 

Lectura crítica 

     Kurland en Eduteka (2009) manifiesta, que: “La lectura crítica 

parecería anteceder al pensamiento crítico, y es que solamente cuando 

se ha entendido completamente un texto se puede evaluar con 

precisión aquello que afirma, lo que evidencia un uso   adecuado del 

pensamiento crítico.” 

     “Existe una gran diferencia entre leer y leer críticamente, este último 

es el que propicia el pensamiento crítico porque está basado no solo en 

la decodificación de las grafías, sino que además comprende la 

interpretación de lo leído.” (p. 6) 

 

     Así mismo Kabalen en Carvajal (2004) sostiene que: “los sujetos 

deben entrenarse en los tres niveles de la comprensión lectora para 

consolidarse como lectores críticos. Siendo así queda claro que solo 
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podemos opinar respecto de un texto si antes lo hemos entendido; por 

tanto, la lectura crítica es uno de los vehículos que conduce hacia el 

pensamiento crítico.” (p. 41) 

Técnica del debate 

     “Esta técnica está relacionada íntimamente con la elaboración de 

fundamentos, la toma de posición frente a un tema, y la comunicación 

de los mismos.” 

     “Mediante esta   actividad el profesor pone al alumno frente a la 

posibilidad de dar a conocer sus ideas, sus planteamientos y 

principalmente la defensa de estos basado en argumentos.”   

     “El debate es un método donde el alumno defiende un punto de vista 

de manera grupal, en pro o en contra respecto a un tema controversial 

mediante la discusión.” (Tejada y Melgarejo: 2006; p. 40) 

 

Técnicas del trabajo cooperativo 

      López (2000) piensa que “los grupos de aprendizaje cooperativo 

producen más logros, incrementan el pensamiento crítico, mejoran la 

comprensión del tema, generan menor agotamiento y una mayor 

autoestima” 

     “El aprendizaje cooperativo es una técnica que favorece y enriquece 

la elaboración de argumentos puesto que el alumno puede contrastar 

sus ideas con los integrantes de su equipo, en ocasiones tendrá que 

persuadirlos y en otras aceptar la debilidad de sus planteamientos.” (p. 

33) 
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Técnica de analogías 

    Boisvert (2004) afirmó que “el ensayo critico es un excelente medio 

para desarrollar la capacidad de pensar, es ideal para ser usado en el 

marco de un curso específico porque favorece la transferencia de 

conocimientos y la metacognición”  

    “El objetivo de esta técnica es que el alumno descubra racionalmente 

la relación entre dos términos, que sirven de modelo, y aplique esta 

regla a otros dos términos, que sirven de ejercicio. Ello implica que el 

estudiante ponga a prueba procesos mentales de inferencia y 

formalización, los cuales forman parte de la capacidad de pensamiento 

crítico.” (p.177-179).  

    “Se considera seis elementos básicos que se debe tener en cuenta 

cuando se redacta un ensayo, estos son: Tener en cuenta a un público 

en particular; enunciar la idea principal u opinión. Aportar aclaraciones 

al respecto; presentar las razones en las que se apoya la opinión 

usando fuentes; considerar otras posibilidades sobre el tema en 

cuestión; hacer un resumen a manera de conclusión.” (p. 180) 

 

Técnica de los seis sombreros para pensar 

     Fue creada por Bono (2008) quien sostiene que consiste en analizar 

un hecho desde diferentes puntos de vista, para ello propone el uso 
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imaginario de seis tipos de sombreros, a cada uno le corresponde un 

color, que en suma hacen referencia a una forma de abordar el 

problema. Sobre esta técnica Campos (2007) manifiesta que “cada 

color tiene características específicas de pensar” (p.90). Cabe aclarar 

que es necesario hacer uso de todos los sombreros en el análisis de 

una situación. En el siguiente cuadro se tiene un resumen de la técnica 

propuesta por Bono. 

 

Los seis sombreros de Bono (2008) 

Sombrero                                             Características  

Blanco  Es objetivo, no toma partido. 

Se pregunta ¿Qué es? ¿Cómo es?    

Rojo 

 

Es intuitivo, emocional y sentimental 

Se pregunta ¿Qué me parece? ¿Cómo me siento? 

Negro 

 

Es negativo, busca las desventajas. 

Se pregunta ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Qué riesgos se corre? 

Amarillo 

 

Es optimista, busca los beneficios. 

Se pregunta ¿Qué ventajas tiene este hecho o situación? 

Verde 

 

Es creativo e imaginativo, encuentra alternativas nuevas. 

Se pregunta ¿Qué nuevas maneras de solucionar el tema existen? 

Azul  

Es concluyente, tiene una visión panorámica, controla el proceso. 

Se pregunta ¿Qué he aprendido? ¿Qué paso se debe seguir ahora? 

 

j) Modelos de enseñanza del pensamiento crítico en la escuela 

    Los modelos de instrucción que se han diseñado para desarrollar el 

pensamiento crítico en la escuela, pueden variar de acuerdo al enfoque 

que asista a cada uno de los programas, tales como incluirlos en áreas 

específicas del conocimiento, o como la enseñanza general de 

destrezas y habilidades, o desde un enfoque mixto. Para ilustrar estos 
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modelos, se describen cuatro de ellos para desarrollar el pensamiento 

crítico en la escuela los cuales son: 

 

 

Modelo de evaluación procesal de Mayer y Goodchild (1990) 

     Diseñan un modelo de instrucción aplicado al área de la psicología 

para el ámbito universitario, con posibilidad de adaptarlo a otros 

campos del conocimiento. Se centra en habilidades específicas de 

comprensión y evaluación de argumentos, a través del análisis de los 

componentes de un discurso o escrito de diferentes textos de los 

contenidos curriculares. La metodología se enfoca al desarrollo de 

habilidades meta-cognitivas y auto regulatorias (el qué, cómo, por qué, 

para qué, cuándo del empleo de las habilidades enseñadas). Los 

autores conciben al pensamiento crítico como el intento activo y 

sistemático de comprender y evaluar las ideas o argumentos de los 

otros y de los propios, además de reconocer y analizar los argumentos 

en sus partes constitutivas. 

 

Modelos de pensamiento dialógico de Richard Paul (1998) 

     Él propone una estrategia para eliminar los puntos de vista únicos, 

contrarrestar el prejuicio, la imparcialidad y la irracionalidad. Según este 

l modelo, los estudiantes aprenden a asumir otros roles y a razonar 

puntos de vista contrarios sobre las disciplinas y de forma 

transdisciplinar. De esta forma, los estudiantes no aprenden a destruir 

los argumentos opuestos y ganar las discusiones, sino a conocer con 

profundidad las deficiencias y debilidades de puntos de vista contrarios. 

 

Modelo de comunidad de investigación insertado por Mattew 

Lipman (1998) 

     Este modelo conocido como el Programa de Filosofía para niños, 

supone una redefinición de la enseñanza en general y de la filosofía en 
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particular. El fin de toda educación debe ser el del cultivo del 

pensamiento reflexivo, y todo lo que en ella se haga debe ser para 

cualificar el pensamiento, la finalidad de la idea de Lipman no es formar 

filósofos, sino ayudar a ser más atento, reflexivo, considerado y 

razonable, ayudarle a mejorar su capacidad de juicio. 

✓ Los objetivos de la Filosofía para niños pueden sintetizarse en 

promover el sentido de comunidad como preparación para una 

sociedad democrática. 

✓ Cultivar las habilidades de diálogo, cuestionamiento, 

investigación reflexiva y del buen juicio. 

Cuando Lipman apuesta por una pedagogía del juicio 

eminentemente filosófica, pero a su vez, incorpora críticamente 

aquellas aportaciones valiosas de otras disciplinas y saberes. Su 

concepción educativa y psicopedagógica se desarrolla de forma 

sistematizada en la obra La filosofía en el aula, donde plantea sus 

críticas al currículum actual y las reformas escolares, proponiendo 

la alternativa filosófica para la educación a través de su proyecto 

Filosofía para Niños. El centro de su modelo es la comunidad de 

investigación, cuya herramienta más preciada es el diálogo. Los 

componentes de este modelo son los siguientes: 

          

a) El ofrecimiento del texto, en forma de relato. 

 
b) La construcción del plan de discusión. 

 
c) La solidificación de la comunidad. 

 
d) La utilización de ejercicios y de actividades para la discusión. 

 
e) Alentar compromisos para el futuro. 
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Este modelo ha sido implementado en muchas escuelas de   

diferentes niveles educativos con resultados alentadores. 

 

 

Modelo de la controversia de Beltrán y Pérez (1996) 

     Estos modelos de enseñanza para el desarrollo del pensamiento 

crítico definen a la controversia como un tipo de conflicto académico 

que se produce cuando las ideas, conclusiones y teorías de un 

estudiante son incompatibles con las de otro, y los dos tratan de 

alcanzar un acuerdo. El formato de la controversia podría ser el 

siguiente:  

• Elegir el tema de discusión: Elección de interés para los   

alumnos que permita establecer dos posiciones   antagónicas. 

 

Dividir la clase en grupos adecuados: 

• Prepara los materiales instruccionales, donde se definen 

claramente las posiciones de cada grupo. 

 

Estructurar la controversia 

• Dirigir la controversia 

 Aprendizaje de las posiciones. 

 

 Presentación de las posiciones 

 

 Discusión del tema 

 

 Intercambio de posiciones 

 

 Consenso 
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k) Propuestas para el desarrollar el pensamiento crítico 

     El desarrollo del pensamiento crítico exige entonces, de un lado, la 

exploración y el reconocimiento en el sujeto a temprana   edad de sus 

modelos representacionales y habilidades cognitivas mediante 

propuestas didácticas fundamentadas en la   relación ciencia escolar-

sujeto-contexto. 

     Los autores plantean la posibilidad de desarrollar el pensamiento 

crítico a través del planteamiento de diferentes tipos de preguntas en el 

aula que potencien el desarrollo de habilidades del pensamiento de alto 

orden tales como interpretar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar y 

resolver problemas. 

    Asimismo, Nickerson (1985) sostiene; La educación debe producir 

personas que sean buenos pensadoras en el más   amplio sentido del 

término: que no solo sean eficaces para resolver problemas, deben a la 

vez ser reflexivas, curiosas y deseosas de comprender su mundo, con 

un amplio repertorio de   herramientas formales e informales, que sepan 

bastante sobre el conocimiento, el pensamiento y saber cómo y cuándo 

usarlos (p.123). 

 Este autor relaciona el pensamiento crítico con la resolución de 

problemas como una actitud frente al conocimiento y hacia la   vida. En 

esta misma lógica Polya (2008), en su libro Cómo plantear y resolver 

problemas, plantea cuatro pasos para resolver un problema, entre ellos 

se encuentran: 

Paso 1: Entender el problema. Para entender el problema se realiza las 
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siguientes preguntas  

¿Entiendes todo lo que dice? 

¿Puedes replantear el problema en tus propias palabras?  

¿Distingues cuáles   son los datos?  

¿Sabes a qué quieres llegar? 

¿Hay suficiente información? ¿Hay información extraña? 

 ¿Es este problema similar a algún otro que hayas resuelto antes? 

Paso 2: Configurar un plan. ¿Cuántas variables hacen parte del 

problema?, Hacer una lista, resolver un problema equivalente. 

Paso 3: Ejecutar el plan. Implementar la o las estrategias que escogiste 

hasta solucionar completamente el problema o hasta que la misma 

acción te sugiera tomar un nuevo curso, concédete   un tiempo 

razonable para resolver el problema. Si no tienes éxito    solicita una 

sugerencia o haz el problema a un lado por un momento, no tengas 

miedo de volver a empezar. Suele suceder que un comienzo fresco o 

una nueva estrategia conducen al éxito. 

Paso 4: Mirar hacia atrás. ¿Es tu solución correcta? ¿Tu   respuesta 

satisface lo establecido en el problema? ¿Adviertes una solución más 

sencilla? ¿Puedes ver cómo extender tu   solución a un caso general? 

Otro aspecto a tener en cuenta: 

    Según García (2003), se debe reconocer que la resolución de   

problemas genera cambios en la forma de ver y pensar el mundo   

desde diferentes esferas, como la cognitiva, afectiva y psicomotora, en 

las cuales se produce adquisición y dominio de saberes de forma 
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autónoma, buscando el significado y comprensión de esos 

conocimientos y, en nuestro caso los saberes, o conocimientos 

necesarios en el aprendizaje de las ciencias. 

 

l) Evaluaciones de las Habilidades del Pensamiento Crítico 

     Existen numerosas herramientas para la evaluación del pensamiento 

crítico, tantos como modelos y programas, es ´por     esto que los 

expertos debaten los méritos de la evaluación de acuerdo a la fiabilidad 

y validez de dichos instrumentos, resaltando algunos problemas tanto 

conceptuales como metodológicos. Los primeros hacen referencia a la 

diversidad en la conceptualización del pensamiento crítico; por otro 

lado, los metodológicos provienen del tipo de formato que se utiliza para 

evaluarlo, ya que la mayoría de las pruebas son instrumentos con un 

formato de respuesta cerrada y en palabras, impiden la exploración de 

los mecanismos fundamentales implicados en la   tarea de responder 

un test. A pesar de ello, se pueden encontrar un par de instrumentos 

que permiten solventar esta dificultad. 

 

✓ El test Halpern Critical Thinking Assessment Using Everyday 

Situations; Halpern, 2006, el cual se centra en los procesos de 

pensamiento y los ítems son situaciones que   describen problemas 

cotidianos que se deben resolver mediante preguntas abiertas y 

cerradas. En el contexto español se ha diseñado y validado una 

prueba basada en los principios de Halpern (2006), pero han 



55 
 

introducido algunos cambios por Saiz y Rivas, en el 2012). La 

prueba se denomina PENCRISAL, y sus principios son: 

a. La utilización de ítems que sean situaciones cotidianas 

b. El uso de diferentes dominios, con la intención de valorar el   grado 

de generalización de las habilidades. 

c. Un formato de respuesta abierta, que posibilita la exploración de   

los procesos de pensamiento. 

d. El empleo de situaciones-problema de respuesta única que permite 

evaluar el mecanismo de pensamiento correspondiente y   facilita la 

cuantificación de los ítems. La   PENCRISAL consta de 35 ítems que se 

configuran en torno   a 5 factores básicos en las habilidades de 

pensamiento: razonamiento deductivo, inductivo y práctico, toma de 

decisiones, y solución de problemas. En la distribución de las 

situaciones- problema, en cada factor, se ha tenido en cuenta la 

selección de las estructuras más representativas de cada uno de ellos. 

     La prueba tiene un formato informatizado que puede ser   contestado 

vía internet, aprovechando las ventajas que este recurso ofrece. 

 

✓ El Test de pensamiento crítico de Watson Glaser: 

 También conocida como prueba de razonamiento crítico, es una 

prueba de aptitudes que comúnmente se usa durante una aplicación de 

trabajo. Estos test son ampliamente utilizados para la selección de 

candidatos para nivel de licenciatura, post grado y ejecutivo. Estos   test 

miden: 



56 
 

- Capacidad de pensamiento critico 

- Comprensión general de la importancia de tener evidencias y   

respaldo al formular conclusiones. 

- La habilidad de diferenciar entre e inferencias, suposiciones y   

generalizaciones a través de la aplicación de la lógica. 

- La capacidad de cambiar estas habilidades al tomar decisiones. 

 

m) Pensamiento Crítico en el aula 

     La enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico 

orientado esencialmente hacia la adquisición de conocimientos, por 

medio de la enseñanza de asignaturas escolares básicas. Sin embargo, 

como ya lo ha señalado: Nickerson (1988) “Aunque el conocimiento es 

esencial para el desarrollo del pensamiento, esto no garantiza el 

desarrollo de un   pensamiento crítico.” (p.25). 

     En ese sentido Jones e Idol (1990), “La misión de la escuela no es 

tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen 

a campos muy especializados, sino ante todo aprender a   aprender, 

procurar que el alumno lleve adquirir una autonomía intelectual.” 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 

El pensamiento: “Se considera pensamiento que el producto de la mente, 

es decir, todo aquello que es traído a la realidad gracias a la intervención 

de nuestra razón. Esto no solamente incluye a las cuestiones 

estrictamente racionales, sino también a las abstracciones como ser la 
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imaginación, porque todo aquello que es de naturaleza mental, 

independientemente que sea algo racional como la resolución de un 

problema o una abstracción que como producto arroja la creación de 

conocimientos.” (Kantor: 2019; p. 34) 

 

Crítico: “La palabra crítico coma de etimología Latina, a su vez tomada 

del griego, proviene de cristus como facultad de elegir o que discernir. Es, 

por tanto, la crítica, un análisis racional de algún asunto, sujeto o cosa, 

para evaluar sus aspectos positivos o negativos, extrayendo una 

conclusión personal valorativa.” (RAE: 2014; p. 141) 

 

Interpretación: “Capacidad para percibir y enunciar el significado de una 

variedad de 66 experiencias, datos, situaciones, eventos, juicios, reglas, 

creencias y procedimientos.” (Lafont: 2010; p. 4) 

 

Análisis: “Habilidad que consiste en identificar relaciones de causa efecto, 

implícita en conceptos afirmaciones representaciones u otras formas de 

descripción que tienen por finalidad expresar creencias, experiencias juicio 

razones u opiniones.” (López Noguero: 1786; p. 17) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Nivel y tipo de investigación 

 

Nivel de investigación 

     Nuestro nivel de investigación es explicativo porque busca explicar las 

causas del pensamiento crítico, basándonos en Arias (1999) el nivel de 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa y efecto, es decir, 

además de describir o acercarse aún problema, intenta encontrar las 

causas del mismo. 

 

Tipo de investigación 

     Tomando referencia del tipo de investigación, Sánchez y Reyes (2006), 

nuestro tipo de investigación es Aplicada, ya que este tipo de   

investigación se caracteriza por el interés en la aplicación de los   

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. Por lo tanto, 

consideramos que nuestra investigación es aplicada porque a través de la 

aplicación de técnicas argumentativas vamos a mejorar el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

 

3.2. Diseño y esquema de investigación 

El diseño de la investigación es cuasi experimental con un grupo control   

y un grupo experimental, con pretest y postest, donde los grupos no han 

sido asignados de manera aleatoria sino por selección. 

 

Esquema de investigación 
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GE: 01 X  02 

 

GC: 03 04 

 

Leyenda: 

G.E: Grupo experimental 

 

G.C: Grupo de control 

 

O1: Observación inicial al grupo experimental (pretest). 

 

X: Aplicación del tratamiento experimental, manipulación de la variable 

independiente. 

 

       O2: Observación final al grupo experimental (postest)  

       O3: Observación inicial al grupo de control (pretest).  

       O4: Observación final al grupo de control (postest) 

 

3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Población 

 

Según Tamayo (1997), “la población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación.” (p.14) 

     La población de nuestro proyecto de investigación estuvo conformada 

por 48 estudiantes de ambos sexos, matriculados en el año electivo 2019 

correspondiente al Quinto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 32002 “Virgen del Carmen”, Huánuco – 2019. 
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Tabla N º 1 
 

POBLACION DE ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE 

LA INSTITUCION           EDUCACTIVA N° 32002 VIRGEN DEL 

CARMEN, HUÁNUCO -2019. 

GRADO/ 

SECCION 

N° DE 

ESTUDIANTES 

5 ° “A” 29 

5° “B” 26 

TOTAL 55 

Fuente: Nómina de matrícula de estudiantes 2019- I.E N° 32002 

Elaboración: Los  investigador 

 

3.3.2. Selección de la muestra 

     La muestra, según Tamayo 1997, es “el grupo de individuos que 

se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” 

(p.38) Por ello nuestra muestra consta de 50 alumnos matriculados 

en el año 2019 correspondiente al Quinto grado “A” y “B” de la 

Institución Educativa N° 32002 “Virgen del Carmen”, la misma que 

ha sido seleccionada haciendo uso del sistema de Muestreo no 

probabilístico. 

 

     según Cuesta (2009), “Es una técnica de muestreo donde las 

muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados.” Para ellos los criterios de exclusión que se tomaron 

en cuenta fueron la inasistencia de alumnos a la prueba pre test y 

pos test en el aula del 5° ”B” (Grupo Experimental . Siendo así la 

muestra final conformada por 48 alumnos. 
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Tabla N° 2 

MUESTRA DE ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO “A” Y “B” DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32002 

“VIRGEN DEL CARMEN”, HUÁNUCO– 2019, SEGÚN EL CRITERIO 

DE SELECCIÓN. 

Grupo                 N° Estudiantes 

5 ° “A” 24 

5° “B” 24 

TOTAL 48 

Fuente: Nomina de matrícula de los estudiantes 2019 I.E N° 32002  

              Elaboración: Las    Investigadores 

 

3.4. Definición operativa del instrumento de recolección de datos 

 

Variable independiente: Textos argumentativos 

Técnica: Experimental 

 

Instrumento: Técnica argumentativa 

 

     El instrumento utilizado para la recolección de datos que se aplicó fue 

la prueba objetiva denominada   PENCRISAL (Pensamiento Crítico de 

Salamanca), tanto en el pretest y postest; para los grupos de control y 

experimental. Esta prueba fue adaptada por las investigadoras, lo cual 

contiene diferentes dimensiones del pensamiento llevado durante todo el 

proceso de evaluación continua. Las habilidades o dimensiones 

fundamentales   instruidas han sido tres; análisis, síntesis e interpretación 

y evaluación con preguntas abiertas donde el estudiante argumenta su 

posición con respecto al texto del tema tratado en las sesiones de la 

investigación. 
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     Esta prueba fue creada por los docentes Carlos Saiz Sánchez y Silvia 

Fernández Rivas (2012) de la universidad de salamanca en España, 

crearon esta prueba con el propósito de medir la capacidad de 

pensamiento crítico en sus estudiantes. Esta prueba está constituida por 

15 ítems con preguntas abiertas, distribuidas por cada dimensión; cinco 

preguntas para análisis. seis para síntesis e interpretación y cuatro para 

evaluación, con una valoración de 4 puntos por pregunta alcanzando un 

puntaje de 60 para ser dividido entre tres y llegar al sistema vigesimal (20) 

considerando el puntaje mínimo 1 y máximo 4. Así mismo la prueba tuvo 

una duración de 45 minutos y se maneja en cuatro escalas de niveles de 

evaluación: nivel bajo (0-05), nivel medianamente bajo (06-10), nivel 

medianamente alto (11-15). Y el nivel alto (16-20). 

 

3.5. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

 

     Los resultados de la presente investigación serán procesados mediante 

la estadística descriptiva e inferencial. La prueba de hipótesis se realizó 

mediante la comparación de medias con resultados independientes a 

través de la distribución T de Student. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestra las tablas y figuras estadísticas con los   

resultados obtenidos ante la aplicación de la técnica de técnicas 

argumentativos       en   los estudiantes del quinto grado “A” y “B” de educación 

primaria con respecto al desarrollo del pensamiento crítico tanto para grupo 

experimental   y   de control. As mismo se muestra la interpretación 

correspondiente. También        se  hizo la prueba de normalidad de los datos para 

determinar si se aproximan a una distribución normal; luego se formalizó la 

prueba de hipótesis mediante la comparación de medias con resultados 

independientes a través de la distribución t de Student. 

 

Escalas para determinar los niveles de desarrollo del pensamiento crítico 

Los datos del pretest y postest se ha procesado teniendo en cuenta las 

siguientes escalas: 

Tabla N° 01: Escalas cualitativa y cuantitativa de niveles d e                desarrollo 
del pensamiento crítico 

 

ESCALAS PUNTUACIÓN 

Bajo [0 ; 5] 

Medianamente bajo [6 ; 10 ] 

Medianamente alto [11 ; 15 ] 

Alto [16 ; 20 ] 

Fuente: Escala Lickert. 

Elaboración: Tesistas 

 

 

 



64 
 

4.1. Análisis e interpretación de resultados 

4.1.1. Resultados del desarrollo del pensamiento crítico según pretest 

TABLA Nº 02: Resultados del pretest respecto al desarrollo del   
pensamiento crítico en los grupos experimental y de control. 

 

 
Nº 

PRETEST 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 
 

DIMENSIÓN 

1 

 

DIMENSIÓN 

2 

 

DIMENSIÓN 

3 

 

Prom. 

 

DIMENSIÓN 

1 

 

DIMENSIÓN 

2 

 

DIMENSIÓN 

3 

 

Prom. 

1 11 14 11 12 14 12 10 12 

2 11 6 7 8 15 6 6 9 

3 6 14 13 11 13 16 13 14 

4 11 12 13 12 16 15 17 16 

5 3 10 10 8 6 6 6 6 

6 7 11 10 9 10 14 18 14 

7 12 11 13 12 7 12 11 10 

8 14 14 14 14 14 16 15 15 

9 13 14 13 13 10 11 12 11 

10 5 6 7 6 14 13 12 13 

11 12 12 6 10 7 8 9 8 

12 17 11 7 12 12 11 13 12 

13 15 14 13 14 8 9 7 8 

14 9 10 8 9 7 9 8 8 

15 13 14 15 14 14 11 8 11 

16 11 15 16 14 13 13 10 12 

17 12 12 12 12 10 7 10 9 

18 13 13 13 13 13 12 8 11 

19 13 10 11 11 12 11 10 11 

20 8 12 10 10 11 15 13 13 

21 13 12 14 13 12 13 17 14 

22 11 16 15 14 9 9 6 8 

23 8 9 7 8 10 10 10 10 

24 10 12 11 11 10 13 10 11 

Fuente: Pretest 

Elaboración: Tesistas 
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4.1.2. Resultados del desarrollo del pensamiento crítico según postest 

Tabla Nº 03: Resultados del postest respecto al desarrollo del   
pensamiento crítico en los grupos experimental y de control. 

 

 
Nº 

POSTEST 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 
 

DIMENSIÓN 

1 

 

DIMENSIÓN 

2 

 

DIMENSIÓN 

3 

 

Prom. 

 

DIMENSIÓN 

1 

 

DIMENSIÓN 

2 

 

DIMENSIÓN 

3 

 

Prom. 

1 18 18 18 18 15 17 16 16 

2 15 11 16 14 8 8 8 8 

3 15 13 14 14 14 16 15 15 

4 17 16 18 17 15 16 17 16 

5 14 13 13 13 14 12 13 13 

6 15 16 17 16 10 11 9 10 

7 13 16 11 13 10 10 10 10 

8 15 17 16 16 16 18 17 17 

9 17 17 17 17 15 13 14 14 

10 13 11 10 11 14 13 12 13 

11 16 15 11 14 10 7 8 8 

12 14 17 14 15 16 16 16 16 

13 17 18 16 17 7 6 8 7 

14 16 12 11 13 5 11 8 8 

15 19 20 18 19 13 12 11 12 

16 15 17 19 17 14 15 16 15 

17 13 13 13 13 15 12 12 13 

18 16 16 17 16 11 13 12 12 

19 15 19 17 17 10 11 6 9 

20 13 11 15 13 9 10 8 9 

21 17 13 18 16 17 16 15 16 

22 18 17 19 18 14 15 13 14 

23 15 12 16 14 12 13 14 13 

24 14 17 17 16 13 16 16 15 

Fuente: Postest 

Elaboración: Tesistas 
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67% 
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Tabla Nº 04: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos                        
experimental y de control respecto al desarrollo del pensamiento crítico 

 

Escalas de calificación 
   Grupo experimental  Grupo de control  

F

i 

% fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 0% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 8 33% 9 38% 

Medianamente alto [11; 15] 16 67% 14 58% 

Alto [16; 20] 0 0% 1 4% 

             Total  24 100% 24 100% 

Fuente: Tabla Nº 02 

Elaboración: Tesistas 

 

Figura Nº 01: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos                                                           
experimental y de control respecto al Desarrollo del Pensamiento Crítico 

 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

FUENTE: Tabla Nº 04 

ELABORACIÓN: Tesistas 
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Interpretación 

La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del pretest del grupo experimental y de control respecto al desarrollo del 

pensamiento crítico, del cual se resalta lo siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el mayor porcentaje obtenido fue en la 

escala medianamente alto con 67% de las unidades de análisis con 

puntuaciones que van de 11 a 15, el 33% se ubicaron en la escala 

medianamente bajo con puntuaciones de 6 a 10 y ninguno se ubicó en las 

escalas de alto ni bajo; en tanto que en el grupo de control el mayor 

porcentaje observable se ubicó en la escala medianamente alto con 58% del  

total de alumnos con puntuaciones que van de 11 a 15, el 38% se ubicaron en 

la escala medianamente bajo con puntuaciones que van de 6 a 10, el 4% en la 

escala de alto y ninguno en bajo. Lo mostrado nos revela que existe similitud 

en las puntuaciones de ambos grupos por lo que se caracterizan de ser 

grupos equivalentes. También se evidencia que las unidades de análisis no se 

encontraban en un nivel alto en lo que respecta al análisis, síntesis y 

evaluación del pensamiento crítico. 

Tabla Nº 05: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos   
experimental y de control respecto a la dimensión análisis. 

 

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % Fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 2 8% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 6 25% 11 46% 

Medianamente alto [11; 15] 
15 63% 12 50% 

Alto [16; 20] 1 4% 1 4% 



68 
 

70% 63% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

46% 50% 

25% 

8% 0% 4% 4% 

GRUPO EXPERIMENTAL % GRUPO DE CONTROL % 

            Total  24 100% 24 100% 

Fuente: Tabla Nº 02 

Elaboración: Tesista 

Figura Nº 02: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos   
experimental y de control respecto a la dimensión análisis 
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 FUENTE: Tabla Nº 05 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

Interpretación 

 
La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del pretest del grupo experimental y de control respecto al desarrollo del 

pensamiento crítico en la dimensión análisis, del cual se resalta lo siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el mayor porcentaje obtenido fue en la 

escala medianamente alto con 63% de las unidades de análisis con 

puntuaciones que van de 11 a 15, el 25% se ubicaron en la escala 

medianamente bajo con puntuaciones de 6 a 10, el 4% en alto y ninguno se   

ubicó en la escala de bajo; en tanto que en el grupo de control el 50% se ubicó           
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en la escala medianamente alto con puntuaciones que van de 11 a 15, el 

46% se ubicaron en la escala medianamente bajo con puntuaciones que van 

de 6 a 10, el 4% en la escala de alto y ninguno en bajo. Lo mostrado revela 

que existe similitud en las puntuaciones de ambos grupos por lo que se 

caracterizan de ser grupos equivalentes. También se evidencia que el alumno   

no se encontraba en un nivel alto en lo que respecta a identificar ideas 

principales del texto y dividirla en diversas partes, identificar la situación 

problemática de un caso, examinar hechos y eventos relevantes del texto, 

determinar las causas y consecuencias del problema planteado en un caso y  

de auto reflexionar lo aprendido. 

Tabla Nº 06: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos 
experimental y de control respecto a la dimensión síntesis. 

 

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 
0% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 
6 25% 8 34% 

Medianamente alto [11; 15] 
17 71% 14 58% 

Alto [16; 20] 
1 4% 2 8% 

Total  24 100% 24 100% 

Fuente: Tabla Nº 02 

Elaboración: Tesistas 
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 Figura Nº 03: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos   
experimental y de control respecto a la dimensión síntesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Tabla Nº 06 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

Interpretación 

 

La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del pretest del grupo experimental y de control respecto al desarrollo del 

pensamiento crítico en la dimensión síntesis, del cual se resalta lo siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el mayor porcentaje obtenido fue en la 

escala medianamente alto con 71% de las unidades de análisis con 

puntuaciones que van de 11 a 15, el 25% se ubicaron en la escala 

medianamente bajo con puntuaciones de 6 a 10, el 4% en alto y ninguno se 

ubicó en la escala de bajo; en tanto que en el grupo de control el 58% se ubicó     

en la escala medianamente alto con puntuaciones que van de 11 a 15, el 

34% se ubicaron en la escala medianamente bajo con puntuaciones que van 

de 6 a 10, el 8% en la escala de alto y ninguno en bajo. Lo mostrado revela 
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que existe similitud en las puntuaciones de ambos grupos por lo que se 

caracterizan de ser grupos equivalentes. También se evidencia que el alumno   

no se encontraba en un nivel alto en lo que respecta a elaborar argumentos 

críticos en función al texto, comentar sobre la intencionalidad del texto, emitir   

juicios relevantes en relación al problema presentado del texto y plantear 

alternativas de solución referente al problema presentado en el texto. 

Tabla Nº 07: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos 

experimental y de control respecto a la dimensión evaluación 

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 
0% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 
9 38% 14 58% 

Medianamente alto [11; 15] 
14 58% 7 29% 

Alto [16; 20] 
1 4% 3 13% 

           Total  24 100% 24 100% 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

Elaboración: las tesistas  
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Figura Nº 04: Resultados generales del pretest aplicado a los grupos   
experimental y de control respecto a la dimensión evaluación. 
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FUENTE: Tabla Nº 07 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

Interpretación 

 
La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del pretest del grupo experimental y de control respecto al desarrollo del 

pensamiento crítico en la dimensión evaluación, del cual se resalta lo 

siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el mayor porcentaje obtenido fue en la 

escala medianamente alto con 58% de las unidades de análisis con 

puntuaciones que van de 11 a 15, el 38% se ubicaron en la escala 

medianamente bajo con puntuaciones de 6 a 10, el 4% en alto y ninguno se 

ubicó en la escala de bajo; en tanto que en el grupo de control el 29% se ubicó 

en la escala medianamente alto con puntuaciones que van de 11 a 15, el 
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58% se ubicaron en la escala medianamente bajo con puntuaciones que van de 

6 a 10, el 13% en la escala de alto y ninguno en bajo. Lo mostrado revela   que 

existe similitud en las puntuaciones de ambos grupos por lo que se 

caracterizan de ser grupos equivalentes. También se evidencia que el alumno 

no se encontraba en un nivel alto en lo que respecta a elaborar argumentos 

críticos en función al contenido del texto, comentar sobre la intencionalidad del 

texto, emitir juicios relevantes en relación al problema presentado del texto, 

plantear alternativas de solución referente al problema presentado en el   texto. 

 

Tabla Nº 08: Resultados generales del postest aplicado a los grupos 

experimental y de control respecto al desarrollo del pensamiento crítico  

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 
0% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 
0 0% 8 33% 

Medianamente alto [11; 15] 
11 46% 11 46% 

Alto [16; 20] 
13 54% 5 21% 

           Total  24 100% 24 100% 

                 Fuente: Tabla Nº 03    
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Figura Nº 05: Resultados generales del postest aplicado a los grupos  

experimental y de control respecto al desarrollo del pensamiento crítico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Tabla Nº 08 

ELABORACIÓN: Tesistas 

 

Interpretación 

 
La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del postest del grupo experimental y de control respecto a la variable 

desarrollo del pensamiento crítico, del cual se resalta lo siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el mayor porcentaje obtenido fue en la 

escala de alto con 54% de las unidades de análisis con puntuaciones que van    

de  16 a 20, el 46% se ubicaron en la escala medianamente alto con  

puntuaciones de 11 a 15 y ninguno se ubicó en las escalas inferiores de bajo  

ni medianamente bajo con tendencia a seguir mejorando sus puntuaciones; en 

tanto que en el grupo de control el 33% se ubicaron en la escala de 

medianamente bajo, el 46% en medianamente alto, el 21% en alto y 
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ninguno en la escala de bajo con tendencia a mantenerse en las mismas 

escalas de calificación. Lo mostrado revela que las puntuaciones del grupo 

experimental mejoraron significativamente respecto al grupo de control en la 

variable en referencia. También se evidencia que el estudiante del grupo 

experimental con la aplicación de textos argumentativos se encontraba en 

mejores condiciones en el desarrollo de su pensamiento crítico en lo que 

respecta al análisis, síntesis y evaluación. 

Tabla Nº 09: Resultados generales del postest aplicado a los grupos 

experimental   y de control respecto a la dimensión análisis 

 

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 
0% 1 4% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 
0 0% 7 29% 

Medianamente alto [11; 15] 
14 58% 13 54% 

Alto [16; 20] 
10 42% 3 13% 

          Total  24 100% 24 100% 

Fuente: Tabla Nº 03 

Elaboración: Tesistas 
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Figura Nº 06: Resultados generales del postest aplicado a los grupos                           
experimental y de control respecto a la dimensión análisis 
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Fuente: Tabla Nº 09  

Elaboración: Tesistas 

 

Interpretación 

 
La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del postest del grupo experimental y de control respecto a la variable 

desarrollo del pensamiento crítico en la dimensión análisis, del cual se resalta 

lo siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el 42% de las unidades de análisis 

lograron posicionarse en la escala de alto con puntuaciones que van de 16 a 

20, el 58% se ubicaron en la escala medianamente alto con puntuaciones de 

11 a 15 y ninguno se ubicó en las escalas inferiores de bajo ni medianamente   

bajo con tendencia a seguir mejorando sus puntuaciones; en tanto que en el   

grupo de control el 4% se ubicaron en la escala de bajo, el 29% en la escala
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de medianamente bajo, el 54% en medianamente alto y el 13% en alto con 

tendencia a mantenerse en las mismas escalas de calificación. Lo mostrado revela 

que las puntuaciones del grupo experimental mejoraron significativamente respecto 

al grupo de control en la dimensión en referencia. También se evidencia que el 

estudiante del grupo experimental con la aplicación de técnicas argumentativos se 

encontraba en mejores condiciones de identificar ideas principales del texto y 

dividirla en diversas partes, identificar la situación problemática de un caso, 

examinar hechos y eventos relevantes del texto, determinar las causas y 

consecuencias del problema planteado en un caso y de auto reflexionar lo 

aprendido. 

Tabla Nº 10: Resultados generales del postest aplicado a los grupos 

experimental y de control respecto a la dimensión síntesis 

 
 

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 
0% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 
0 0% 5 21% 

Medianamente alto [11; 15] 
10 42% 12 50% 

Alto [16; 20] 
14 58% 7 29% 

Total   100% 24 100% 

Fuente: Tabla Nº 03 

Elaboración: Tesistas 
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Figura Nº 07: Resultados generales del postest aplicado a los grupos  

experimental y de control respecto a la dimensión síntesis 
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     Fuente: Tabla Nº 10 

   Elaboración: Tesistas 

 

 

Interpretación 

 
La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del postest del grupo experimental y de control respecto a la variable 

desarrollo del pensamiento crítico en la dimensión síntesis, del cual se resalta 

lo siguiente: 

     Respecto al grupo experimental, el 58% de las unidades de análisis 

lograron posicionarse en la escala de alto con puntuaciones que van de 16 a 

20, el 42% se ubicaron en la escala medianamente alto con puntuaciones de 

11 a 15 y ninguno se ubicó en las escalas inferiores de bajo ni medianamente  

bajo con tendencia a seguir mejorando sus puntuaciones; en tanto que en el 

grupo de control el 21% de alumnos se ubicaron en la escala de 
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medianamente bajo, el 50% en medianamente alto, el 29% en alto y 

ninguno en bajo, con tendencia a mantenerse en las mismas escalas de 

calificación. Lo mostrado revela que las puntuaciones del grupo experimental 

mejoraron significativamente respecto al grupo de control en la dimensión en 

referencia. También se evidencia que el estudiante del grupo experimental 

con la aplicación de textos argumentativos se encontraba en mejores 

condiciones de elaborar argumentos críticos en función al texto, comentar 

sobre la intencionalidad del texto, emitir juicios relevantes en relación al 

problema presentado del texto y plantear alternativas de solución referente al 

problema presentado en el texto. 

Tabla Nº 11: Resultados generales del postest aplicado a los grupos 
experimental y de control respecto a la dimensión evaluación 

Escalas de calificación 
Grupo experimental Grupo de control 

Fi % fi % 

Bajo [ 0; 5 ] 0 
0% 0 0% 

Medianamente bajo [ 6; 10 ] 
1 4% 8 33% 

Medianamente alto [11; 15] 
8 33% 10 42% 

Alto [16; 20] 
15 63% 6 25% 

Total  24 100% 24 100% 

 

Fuente: Tabla Nº 03  
Elaboración: Tesistas 
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Figura Nº 08: Resultados generales del postest aplicado a los grupos 

experimental y de control respecto a la dimensión evaluación 
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FUENTE:   Tabla Nº 11 

ELABORACIÓN:  Tesistas 

 

Interpretación 

 
La tabla y figura muestran resultados comparativos de las observaciones 

del postest del grupo experimental y de control respecto a la variable 

desarrollo del pensamiento crítico en la dimensión evaluación, del cual se 

resalta lo siguiente: 

Respecto al grupo experimental, el 33% de las unidades de análisis se 

posicionaron en la escala de alto con puntuaciones que van de 16 a 20, el 

33% se ubicaron en la escala medianamente alto con puntuaciones de 11 a 

15, el 4% en medianamente bajo y ninguno se ubicó en la escala inferior de 

bajo con tendencia a seguir mejorando sus puntuaciones; en tanto que en el   
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grupo de control el 33% de alumnos se ubicaron en la escala de 

medianamente bajo, el 42% en medianamente alto, el 25% en alto y 

ninguno en bajo, con tendencia a mantenerse en las mismas escalas de 

calificación. Lo mostrado revela que las puntuaciones del grupo experimental                         

mejoraron significativamente respecto al grupo de control en la dimensión en   

referencia. También se evidencia que el estudiante del grupo experimental 

con la aplicación de técnicas   argumentativos se encontraba en mejores 

condiciones de elaborar argumentos críticos en función al contenido del texto, 

comentar sobre la intencionalidad del texto, emitir juicios relevantes en 

relación al problema presentado del texto, plantear alternativas de solución 

referente al problema presentado en el texto. 

 

4.2. Prueba de hipótesis 

En la presente investigación se hace imprescindible la prueba de 

hipótesis. En ese sentido, se presenta a continuación la referida prueba; 

previo a ello se hizo la prueba de normalidad para verificar si los datos se 

aproximan a una distribución normal y decidir si se opta por una prueba 

paramétrica o no. 

 

I) Prueba de normalidad 
 

a) Prueba de normalidad de las observaciones generales sobre el   

desarrollo del pensamiento crítico 

Descripción y análisis de normalidad 

1°. Planteo de hipótesis para prueba de normalidad 



82 
 

H0 : Las observaciones se ajustan a una distribución normal 

                                    Ha : Las observaciones no se ajustan a una distribución normal. 

2°. Nivel de significancia: α = 0.05 

3°. Estadístico de prueba: Método de Shapiro Wilk en razón de que   la 

cantidad de datos es menor que 50. 

Tabla N° 12: Prueba de normalidad de promedios finales del   postest 
del grupo experimental 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnovb
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo 

experimental - 

Postest general 

 

 
,177 

 

 
24 

 

 
,051 

 

 
,945 

 

 
24 

 

 
,206 

a. Postest = Grupo experimental con datos de promedios generales 

 
 

Tabla N° 13: Prueba de normalidad de promedios finales del    postest 
del grupo de control 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnovb
 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Grupo control - 

Postest general 

 

 
,153 

 

 
24 

 

 
,155 

 

 
,920 

 

 
24 

 

 
,057 

a. Postest = Grupo de control con datos de promedios generales 

 

4°. Decisión: como sig. en los grupos experimental y de control son 

mayores que el nivel de significancia 0.05, entonces se acepta la   
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hipótesis nula; es decir las observaciones se ajustan a una 

distribución aproximadamente normal. 

En consecuencia, la contratación de la hipótesis general 

corresponde a una prueba estadística paramétrica. 

 

b) Prueba de normalidad de las observaciones de las dimensiones   

del aprendizaje de funciones 

 
De forma análoga se determinó la normalidad para las 

observaciones de las dimensiones en los grupos experimental y de 

control. 

 
También se analizó con el método de Shapiro – Wilk, obteniendo 

los siguientes resultados en todas las dimensiones: 

 

Tabla N° 14: Prueba de normalidad de puntuaciones de las dimensiones 

del postest del grupo experimental 

 
Pruebas de normalidad de las observaciones de las dimensiones del 

desarrollo   del pensamiento crítico - grupo experimental 

 

 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Observaciones – D1 ,179 24 ,045 ,939 24 ,155 

Observaciones – D2 ,199 24 ,015 ,918 24 ,054 

Observaciones – D3 ,204 24 ,011 ,903 24 ,055 

a. Postest = Grupo experimental (dimensiones) 

 

Tabla N° 15: Prueba de normalidad de puntuaciones de las dimensiones 

del postest del grupo de control 

 
Pruebas de normalidad de las observaciones de las dimensiones del 

desarrollo   del pensamiento crítico - grupo de control 
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 Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Observaciones – D1 ,197 24 ,017 ,933 24 ,114 

Observaciones – D2 ,133 24 ,200*
 ,954 24 ,327 

Observaciones – D3 ,142 24 ,200*
 ,920 24 ,058 

a. Postest = Grupo de control (dimensiones) 

                     
           Decisión: 

     Como significancia en las observaciones de las dimensiones del    

desarrollo del pensamiento crítico en los grupos experimental y de 

control son mayores que el nivel de significancia 0.05, entonces se 

aproximan a una distribución aproximadamente normal. 

En ese sentido la prueba de hipótesis específicas es paramétrica. 
 
 

II) Contrastación de hipótesis. 
 

➢ Contrastación de la hipótesis general 
 

A. Formulación de hipótesis 

H0: La aplicación de técnicas argumentativas no mejora 

significativamente el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 32002 Virgen del Carmen, Huánuco - 2019. 

H0: e  c

 

H1: La aplicación de técnicas argumentativas mejora 

significativamente el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto grado de primaria de la Institución 

Educativa Nº 32002 Virgen del Carmen, Huánuco - 2019. 

                                           H1:        e  c 

                                      Donde: 
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                                      H0: Hipótesis nula 

                                      H1: Hipótesis alternativa 

B. Determinación si la prueba es unilateral o bilateral 

La hipótesis alternativa indica que la prueba es unilateral de cola 

derecha, por tratarse de una probabilidad. 

 

 

C. Nivel de significación de la prueba y nivel de confiabilidad  

Asumimos el nivel de significación de α = 0,05 con grados de 

libertad = n1 + n2 – 2 = 24 + 24 - 2 = 46. Asimismo, se asumió   el 

nivel de confiabilidad del 95%. 

D. Valor del estadístico de prueba y distribución de 

probabilidad 

El valor del estadístico de prueba es la comparación de 

medias de resultados independientes a través de la   distribución 

de probabilidad t de Student.  

El uso del estadístico de prueba mencionado cumple con la 

propiedad que n1 y n2 no son mayores que 30, así mismo el uso 

de la distribución de probabilidad indicada es porque el valor de 

significancia de normalidad mediante Shapiro Wilk resultó mayor 

que el nivel de significancia igual a 0,05 en ambos grupos de 

estudio. También se hizo uso del estadístico de prueba 

correspondiente por tratarse del estudio de dos grupos, uno 

experimental y otro de control, los mismos que constituyen 
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 2  2 X 2 = ( X )2 − 
( X )  2 

2 

n 

grupos relacionados. El valor del estadístico de prueba se 

obtendrá con la   siguiente fórmula: 

 
 

Donde: 

t: Valor calculado de “t” de Student 
 

X 1 : Media del postest del grupo experimental 
 

X 2 : Media del postest del grupo de control 

 

         
s(X 1 - X 2 ) : 

 

 

 

 

     y 

 

 

    : Suma de las desviaciones al cuadrado del postest del 

grupo experimental. 

 

    : Suma de las desviaciones al cuadrado del postest del 

grupo de control.

t = 
X 1 − X 2 

s( X 1 − X 2 ) 

( X + X )  1  2 2 

2 

 1 1  

n1 + n2 − 2 
 
 n1 n2  

+  

 1 X 2 = ( X )2 −  1 

( X )  
2 

1 

n 

 X 
2 

1 

 X 2 

2 
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 1 X 2 = ( X )2 −  1 

( X )  
2 

1 

n 

Tabla N° 16: Resultados generales de los grupos experimental y control para el 

cálculo de “t” 

 

N° 

Grupo experimental 

(postest) 

  

n° 

Grupo de control 

(postest) 
X1 (X1)

2
 X2 (X2)

2
 

1 18 324 1 16 256 

2 14 196 2 8 64 

3 14 196 3 15 225 

4 17 289 4 16 256 

5 13 169 5 13 169 

6 16 256 6 10 100 

7 13 169 7 10 100 

8 16 256 8 17 289 

9 17 289 9 14 196 

10 11 121 10 13 169 

11 14 196 11 8 64 

12 15 225 12 16 256 

13 17 289 13 7 49 

14 13 169 14 8 64 

15 19 361 15 12 144 

16 17 289 16 15 225 

17 13 169 17 13 169 

18 16 256 18 12 144 

19 17 289 19 9 81 

20 13 169 20 9 81 

21 16 256 21 16 256 

22 18 324 22 14 196 

23 14 196 23 13 169 

24 16 256 24 15 225 

 367 5709  299 225 

 

X 1 = 15,29 X 2 = 12,46 

n1 = 24 n2 = 24 

 
 

 
Cálculo con respecto a X1 : 

    X 2 = 96,96 
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t = 
( X + 

X 1 − X 2       

 
2 

 X ) 2 

1 2  

n1 + n2 − 2 
 

1 

 n1 
n

2  
+ 

1  
 

2 

Cálculo con respecto a X2 : 

 

 
 

 

 

  X 2 = 221,96 

 

 

Luego: 
 

 

t = 3,72 

 

E. Valor crítico de t 

El valor de “t” crítico con el 0,05 de significancia y 46 grados de   

libertad es tc = 1,68. 

=> RC= {t > 1,68} 

Donde: 

t : Coeficiente crítico de t de Student 

RC : Región Crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 

F. Figura y toma de decisiones 

 2  2 X 2 = ( X )2 − 
( X ) 

n 

 2 

2 
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1,6
8 

3,7
2 

 

 

Como el valor calculado de t =3,72 es mayor respecto a la t 

crítica   tc = 1,68, en consecuencia, se rechaza la hipótesis nula que 

afirma   que la media de los puntajes obtenidos en el postest del 

grupo experimental es menor o igual que el promedio de los 

puntajes obtenidos en el postest del grupo de control con un nivel 

de significación de 0,05. Luego se verifica que el promedio de los 

puntajes obtenidos en el postest del grupo experimental es mayor 

que el promedio de los puntajes obtenidos en el postest del grupo 

de control. La región de rechazo es el intervalo (1,68;  ). 

Por lo verificado se afirma que la aplicación de las técnicas 

argumentativos influye significativamente en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Nº “32002” Virgen del Carmen ,       Huánuco 

- 2019. 
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➢ DISCUSIONES 

De acuerdo a la presente investigación titulada “Aplicación de técnicas 

argumentativas para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 

quinto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nº ” 32002” 

Virgen del Carmen ,Huánuco 2019 “,se obtuvo resultados satisfactorios:  t 

calculada t=3,72 frente a t crítica  tc = 1,68 lo que nos permite afirmar con  

relación a la formulación del problema que estas técnicas tienen efectos 

satisfactorios para potenciar el juicio crítico en los estudiantes. 

En base a los resultados con referente al grupo control y experimental se 

pudo determinar que existe una gran diferencia estadística significativa al 5% 

de significancia y 95% de confiabilidad de  la prueba experimental de las 

técnicas argumentativas, como se ve el nivel no significativo del grupo de 

control en cuanto a su desarrollo de su pensamiento crítico referente a sus 

dimensiones de análisis, síntesis e interpretación y evaluación esto debidos a 

que los docentes solo se dedican a llenar de conocimientos a sus alumnos mas 

no van más allá como señala: Nickerson (1988) “aunque el conocimiento es 

esencial para el desarrollo del   pensamiento, esto no garantiza el desarrollo de 

un  pensamiento crítico” (p.25). De la misma manera, Jones e Idol (1990) 

refieren que, la misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una   

multitud de conocimientos que pertenecen  a campos muy especializados, sino 

ante todo aprender a prender, procurar que el alumno llegue adquirir una 

autonomía intelectual y critica”. 
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Así mismo contamos con antecedentes que sustentan y abalan nuestra 

investigaciones de manera significativas las cuales son: Garro (20012) en su 

tesis titulada como estrategias para fomentar el pensamiento crítico en la 

producción de textos argumentativos en los estudiantes del segundo año de 

secundaria de la I.E. N° 131 “Monitor Huáscar” S.J.L. Lima-Perú, quienes 

consideran que el desarrollo de la capacidad de argumentación es 

imprescindible fomentarla y mejorarla porque conlleva a un sentido crítico de 

análisis de todo lo que acontece en el entorno de los estudiantes que les lleva a 

analizar y deslindar lo correcto de lo negativo de las cosas ,ver los pro y los 

contras y defender sus ideas con fundamentos y argumentos claros y precisos. 

Tal es el caso de Rodríguez (2015) en su libro Pensamiento crítico y 

aprendizaje; en la cual mencionó que al manejar los estudiantes problemas 

complejos requieren del desarrollo de procesos de más alto nivel, como   

análisis, síntesis, evaluación, criticidad, toma de decisiones, entre otros, por esta 

razón consideramos que la aplicación de técnicas con textos argumentativos 

permiten expresar su juicio crítico y plantear alternativas de solución a los 

estudiantes ya que en dichas técnicas se promueven temas de interés que 

activa y desarrolla las habilidades cognitivas de los estudiantes así mismo les 

permite afrontar cualquier tipo de situación cognitiva o cotidiana. 
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En segundo lugar tenemos la siguiente investigación que avala nuestras 

dimensiones como es la tesis de Macha (2015), en su investigación titulada “la 

cruz categorial como técnica para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes de ciencias de la educación de la  Universidad Nacional del Altiplano 

–Puno, quienes mediante el uso de su técnica de la cruz categorial que 

promovieron las habilidades cognitivas de análisis, inferencia, explicación 

,interpretación obteniendo como resultado significativo el desarrollo del 

pensamiento crítico en los  mencionados estudiantes . Es así que se puede 

constatar que cualquier método, estrategia, técnica que tenga que ver con 

textos argumentativos siempre dará como resultado el desarrollo de este tipo 

de pensamiento ya que mediante su proceso se activan estos tipos de 

habilidades cognitivas que cuanto más uso se hacen de ello mejores 

resultados se obtendrán. 

Finalmente podemos resaltar que los textos argumentativos son   

fundamentales para activar las habilidades cognitivas que permiten el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

1) La aplicación de la técnica argumentativas produce efectos significativos en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 32002 Virgen del Carmen de Huánuco. 

Esto se confirma con los resultados del postest y con la prueba de hipótesis 

que resaltó una t calculada (3,72) mayor significativamente respecto a t crítica 

(1,68); con un nivel de significancia de α= 0,0 5 y un nivel de confiabilidad del 

95%, por tanto, hubo indicios suficientes para rechazar la hipótesis nula y 

corroborar la hipótesis alternativa. 

2) Con respecto al primer objetivo específico se logró determinar que la 

aplicación de las técnicas argumentativas produce efectos   significativos en el 

desarrollo de análisis crítico de los estudiantes del quinto grado de primaria 

de la Institución Educativa Nº “32002” Virgen del Carmen, Huánuco - 2019. 

3) Con respecto al segundo objetivo específico se logró determinar que la 

aplicación de las técnicas argumentativas produce efectos significativos en el 

desarrollo de síntesis e interpretación crítica de los   estudiantes del quinto 

grado de primaria de la Institución Educativa N.º  32002 Virgen del Carmen, 

Huánuco - 2019. 

4) Con respecto al segundo objetivo específico se logró determinar que la 

aplicación de las técnicas argumentativas produce efectos significativos en el 

desarrollo de evaluación crítica de los estudiantes del quinto grado de 

primaria de la Institución Educativa Nº 32002 Virgen del Carmen, Huánuco - 

2019 
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SUGERENCIAS 

1) Sugerimos a los docentes de las diversas instituciones educativas 

públicas o privadas, insertar estas técnicas argumentativas en su 

programación curricular, ya que el desarrollo del pensamiento crítico no 

solo aborda un área, sino que es de mucha importancia en todas las 

áreas y así cumplir con las competencias y capacidades que 

corresponden a la formación integral del niño. 

2) A los docentes de la Institución Educativa N° 32002 Virgen del Carmen, 

utilizar las técnicas argumentativas con el fin de potenciar las habilidades 

cognitivas superiores de análisis, síntesis e interpretación y evaluación, 

para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de dicha 

institución. Asimismo, estas técnicas son de suma importancia para 

trabajar diversos temas controversiales adheridos a nuestra realidad 

social. 

3) A los padres de familia de la Institución Educativa N° 32002 Virgen del   

Carmen, incentivar a sus hijos al hábito lector para facilitar su 

comprensión posteriormente.  

4) A los docentes de la Escuela Profesional de Educación Primaria   

desarrollar el pensamiento crítico en los futuros profesionales de la 

educación e incentivarlos a que apliquen estas técnicas en sus 

estudiantes para revertir y mejorar la situación educativa actual. 

5) A los estudiantes del pregrado de la Escuela Profesional de Educación   

primaria se les sugiere tomar como modelo o antecedente esta 

investigación ya que usando estas técnicas argumentativas en su futura 
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labor profesional les conllevará a desarrollar en los niños el análisis, 

síntesis e interpretación y evaluación del pensamiento crítico. 
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MATRIZ DE CONSITENCIA  

 

TITULO DEL PROYECTO: “Aplicación de la Técnica Argumentativas para desarrollar el Pensamiento Crítico en los estudiantes del Quinto Grado de Educación Primaria de la Institución 
Educativa, N° 32002”Virgen del Carmen” –Huànuco,2019”. 
PROBLEMA 
 

OBJETIVO   HIPOTESIS  VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMEN
TOS 

DISEÑO POBLACIÒN/ 
MUESTRA  

 
Problema General  
 
 

¿Qué nivel de efectividad 

tiene la aplicación de 

técnicas argumentativas 

en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 

estudiantes del quinto 

grado de primaria de la 

Institución Educativo Nº 

“32002” virgen del 

Carmen - Huánuco, 

2019? 

 
 

 

 

 

 

 

 
Objetivo General 
 
 
- Determinar el nivel 

de efectividad que 

tiene la aplicación de 

las técnicas 

argumentativas en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

de los estudiantes del 

Quinto grado de 

educación primaria de 

la Institución. 

Educativa N. º 32002” 

Virgen del Carmen, 

Huánuco - 2019. 

  

 
 

 

 

 
Hipótesis General 
 
 
La aplicación de las 

técnicas argumentativas 

produce efectos 

significativos en el 

desarrollo del 

pensamiento crítico de 

los estudiantes del 

Quinto grado de primaria 

de la Institución 

Educativa N.º “32002” 

Virgen del Carmen, 

Huánuco - 2019. 

 

 
 
 

 
Variable  
Independient
e 
 
 
 
 
 Técnica 
  
Argumentativa
s 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Ensayo 
 
 

 
-Alimentación Saludable 
 
-Hábitos de higiene 
 
-Deterioro de los valores 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sesiones 
     de  
Aprendizaje
s. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tipo de Investigación 
Sánchez y Reyes (2006) 
nuestro tipo de investigación 
es Aplicada. 
 
Nivel de Investigación 
Basándonos en Arias (1999) el 
nivel de investigación 
Explicativa 
 
Diseño de 
 Investigación Experimental: 
 
Tomando referencia del tipo de 
diseño, Kirk (1995) afirma que 
en los diseños cuasi-
experimental. 
 
 
 
El esquema es el siguiente:  
 

  

GE:  01    X     O2 

G.C: 03          04 

  
  
 
 
 
 
 

 
 

Donde: 
 
G.E: Grupo 
 Experimental 
 
G.C: Grupo de 
 Control 
 
01 y 03: Prestes 
 
02 y 04: Postes 
  
X: Manipulación de las 
variables Independientes  

 
 

Población 

 
Estudiantes 
del Quinto 
grado de 
Educación 
Primaria de la 
I.E. N° 32002 
Virgen del 
Carmen, 
Huánuco – 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra 

Estudiantes 
del Quinto 
grado "A" y 
"B" de la I.E. 
N° 32002 
Virgen del 
Carmen, 
Huánuco – 
2019. 
 

 

 

 

 

 
-Discurso 
 
 

   -Embarazo 
Adolescente 
 
   -Derechos del niño 
 
    -El bullyng 
 

 
-Debate 
 

    -Redes Sociales 
 
    -El aborto 
 
    -Alimentos 
Transgénicos 
 

 
 
 
 
 
--Exposición 

 
   -El Autoestima 
 
 -Enfermedades de    
transmisión  

Sexual 
 
 -Contaminación del 
 Ambiental 

PROBLEMA 

 ESPECIFICO 

 

a) ¿Qué nivel de 

efectividad tiene la 

aplicación de técnicas 

argumentativas en el 

desarrollo del análisis 

crítico en los 

estudiantes del quinto 

grado de primaria de la 

Institución Educativo Nº 

OBJETIVO 

 ESPECIFICO 

 

a) Determinar el nivel 
de efectividad que 
tiene la aplicación 
de las técnicas 
argumentativas en 
el desarrollo de 
análisis crítico en 
los estudiantes del 
Quinto grado de 
educación primaria 
de la Institución. 

HIPÓTESIS 

 ESPECÍFICOS 

 

H1: -   La aplicación de 
las técnicas 
argumentativos produce 
efectos significativos en 
el desarrollo de análisis 
crítico de los estudiantes 
del Quinto grado de 
primaria de la Institución 
Educativa N.º “32002” 
Virgen del Carmen, 
Huánuco - 2019. 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

 

 
 

 
 

 
 
Pensamiento 
Critico 
                
 
 

DIMENSIONES 

 

 
 
 

 
 
-Análisis 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 

 
-Identificar ideas 
principales en un texto y 
las divide en diversas 
partes. 
-Identificar la situación 
problemática de un caso. 
-Examina hechos y 
eventos relevantes del 
texto. 
-Determinar las causas y 
consecuencias del 
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“32002” virgen del 

Carmen - Huánuco, 

2019? 

 
 
 

 

b) ¿Qué nivel de 

efectividad tiene la 

aplicación de técnicas 

argumentativas en el 

desarrollo de síntesis e 

interpretación crítica 

en los estudiantes del 

quinto grado de 

primaria de la 

Institución Educativo 

Nº “32002” virgen del 

Carmen - Huánuco, 

2019? 

 
 
 
 

 

c) ¿Qué nivel de efectividad 

tiene la aplicación de 

técnicas argumentativas 

en el desarrollo de 

evaluación crítica en los 

estudiantes del quinto 

grado de primaria de la 

Institución Educativo Nº 

“32002” virgen del Carmen 

- Huánuco, 2019? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Educativa N. º 
32002” Virgen del 
Carmen, Huánuco - 
2019. 
 

 
 

b) Determinar el nivel 

de efectividad que 

tiene la aplicación 

de las técnicas 

argumentativas en 

el desarrollo de 

síntesis e 

interpretación crítica 

en los estudiantes 

del Quinto grado de 

educación primaria 

de la Institución. 

Educativa N. º 

32002” Virgen del 

Carmen, Huánuco - 

2019.  

 

  

c)  Determinar el nivel de 

efectividad que tiene 

la aplicación de las 

técnicas 

argumentativas en el 

desarrollo de 

evaluación crítica de 

los estudiantes del 

Quinto grado de 

educación primaria de 

la Institución. 

Educativa N. º 32002” 

Virgen del Carmen, 

Huánuco - 2019.    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
H2:   La aplicación de  

las técnicas 

 argumentativos 

produce efectos 

significativos en el 

desarrollo de síntesis e 

interpretación crítica de 

los estudiantes del 

Quinto grado de primaria 

de la Institución 

Educativa N.º “32002” 

Virgen del Carmen, 

Huánuco - 2019. 

 
 
 
 
 

 
H3: -  La aplicación de 

las técnicas 

argumentativos produce 

efectos significativos en 

el desarrollo de 

evaluación crítica de los 

estudiantes del Quinto 

grado de primaria de la 

Institución Educativa N.º 

“32002” Virgen del 

Carmen, Huánuco - 

2019. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Síntesis e 
interpretación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Evaluación 

problema planteado en 
un caso. 
-Autoreflexiona lo 
aprendido. 
 
 
 
 

▪ Construye 
significados de 
palabras relevantes 
del texto. 

▪ Deduce implicancia. 

▪ Infiere el mensaje 
implícito del autor 
del texto. 

▪ Establece 
coherencia para 
darle sentido al 
texto. 

▪ Emite posibles 
resultados   al 
problema dentro del 
texto. 

▪ Parafrasea lo que 
comprendió del 
texto.  

 
 
 
 
✓ Elabora argumentos 

críticos en función 
al contenido del 
texto. 

✓ Comento la 
intencionalidad del 
texto. 

✓ Emite juicios 
relevantes en 
relación al problema 
presentado en el 
texto. 

✓ Crear alternativas 
posibles de 
Realizar. 

Prueba 
del 

Pensamient
o 

Critico 
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CONTANCIA 

         LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA 

N°32002 “VIRGEN DEL CARMEN “DE HUÁNUCO, IDENTIFICADO CON 

CÓDIGO N°0288613 DE LA CIUDAD DE HUÁNUCO, QUE AL FINAL 

SUSCRIBE, 

 

HACE CONTAR: 

        Que, las señoritas MELVA JESSICA MEJIA CALDERON Y LILI LILIANA 

SALVADOR PONCE , alumnas del X ciclo de la especialidad de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional “Hermilio Valdizan “ de Huánuco ,han 

ejecutado el proyecto de tesis II denominado :  ”Aplicación de técnicas 

Argumentativas para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes 

del quinto grado de educación primaria “,proyecto que se ejecutó  durante un 

mes, en el periodo de 12 de Agosto al 12 de setiembre del  presente año 2019. 

 

      Se expide la presente a solicitud de las interesadas y para los fines que 

estime conveniente. 

 

 

 

                                                                          Huánuco,15 de octubre del 2019 
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APLICACIÒN DE LA PREPRUEBAS 

Aplicación de la Preprueba, al Grupo Experimental, 
mediante la Prueba P.C. (Pensamiento Crítico), en 
los estudiantes del 5to “B”, a cargo de la tesista; 
Melva Jessica Mejia Calderón. 

Aplicación de la Preprueba, al Grupo de Control 
mediante la Prueba P.C. (Pensamiento Crítico), 
en los estudiantes del 5to “A”, a cargo de la 
tesista; Lili Liliana Salvador Ponce. 
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 MMM 

 

MOTIVACIONES 

Considerando que el pensamiento creativo es un requisito   fundamental para la resolución 

problemas y el desarrollo del pensamiento crítico realizamos el juego “Nace un artista” 

 

 

 

 

 

Se le pone una imagen al niño y según el dado tiene 

que crear, en este caso el   niño   se inventó un canto 

a la rana.  

En este caso la niña al lazar el dado le salió poesía y se 

tuvo que inventar un poema al gallo. 
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ACTIVIDADES DESARROLADAS EN CADA   SESIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

• Analizan, interpretan y elaboran un ensayo del 

tema tratado  

• Exponiendo la elaboración de su ensayo. 
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• Los alumnos leen, analizan, sintetizan el texto leído 

• Los alumnos interpretan lo leído y plasman sus ideas   en un papelote 

• Las alumnas exponen y explican sobre el tema leído. 
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• Explicamos cómo debe desarrollar   un   buen discurso y se les entrega temas diferentes que deberán ser analizados, 

sintetizados e interpretados por ellos mismo   . 

• Los alumnos interpretan lo leído y lo sustentan mediante un discurso. 
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• Los alumnos analizan en grupo un tema designado para `poder sustentarlo 

mediante un debate. 

• Organizamos un debate teniendo en cuenta las partes que lo integran, en este caso 

el moderador está   presentando   el tema en debate y el será quien dirige este gran 

evento , 
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• Un representando del grupo a contra sustenta y argumenta el tema en debate. 

• Un representante del grupo a favor refuta la idea del grupo en contra y sustenta sus ideas a favor del tema 

tratado. 
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Aplicación de la Posprueba, al Grupo Experimental, 
mediante la Prueba P.C. (Pensamiento Crítico), en los 
estudiantes del 5to “B”, a cargo de la tesista; Melva 
Jessica Mejia Calderón. 

Aplicación de la Posprueba, al Grupo de Control 
mediante la Prueba P.C. (Pensamiento Crítico), en 
los estudiantes del 5to “A”, a cargo de la tesista; Lili 
Liliana Salvador Ponce. 

 

 

 

APLICACIÒN DE LA POSPRUEBA  
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