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RESUMEN

El presente trabajo de investigación titulado Pensamiento crítico y su incidencia en

la comprensión de textos en los estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 202, tuvo como propósito principal determinar la incidencia del

pensamiento crítico en la comprensión de textos en los estudiantes del VII ciclo de

la I.E. antes mencionada.

El tipo de investigación fue no experimental, y el diseño usado fue explicativo. Para

la recolección de los datos se aplicaron instrumentos validados y confiables a 33

estudiantes: un cuestionario de 13 ítems, para la medición del pensamiento crítico;

y una prueba de lectura, para la medición de la comprensión de textos. Entre los

principales resultados se encontró que el nivel de pensamiento crítico en los

estudiantes de la muestra seleccionada se encuentra en un nivel de proceso, con

un 69.7%; de igual manera, el nivel de comprensión de textos se ubica en proceso

con un 60.6%.

Palabras clave: pensamiento crítico, comprensión de textos, nivel literal, nivel

inferencial, nivel crítico

xv

En referencia al objetivo general, se puede mencionar que, sometidos a métodos

estadísticos para la prueba Chi cuadrado, se considera, con un nivel de

significancia de 0,05 se ha determinado un valor (p = 0,002 < 0,05) con lo cual se

concluye la incidencia significativa del pensamiento crítico en la comprensión de

textos.



ABSTRACT

The present research work titled "Critical Thinking and its Impact on Text

Comprehension in Students of I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 202" had

the primary aim of determining the influence of critical thinking on text

comprehension in the seventh-cycle students of the aforementioned school.

The type of research was non-experimental, and the design used was explanatory.

To collect the data, validated and reliable instruments were applied to 33 students:

a 13-item questionnaire to measure critical thinking, and a reading test to assess

text comprehension. Among the main results, it was found that the level of critical

thinking in the students of the selected sample was in a "developing" phase, with

69.7%; similarly, the level of text comprehension was also in the "developing" phase,

with 60.6%.

Regarding the general objective, using statistical methods for the Chi-square test, it

was determined, with a significance level of 0.05, that the value (p = 0.002 < 0.05)

concludes that there is a significant impact of critical thinking on text comprehension.

Keywords: critical thinking, text comprehension, literal level, inferential level, critical

level.

xvi
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción y formulación del problema

Leer es un proceso altamente valioso y útil para adquirir información, al que

recurren todas las personas que desarrollan una actividad intelectual

continua. La relevancia de la lectura radica en que, a través de ella, las

personas comienzan a adquirir conocimientos de forma sistemática, lo que

ayuda a desarrollar diversas capacidades, como el pensamiento crítico y

racional, la expansión del vocabulario y la mejora de la terminología, así

como el desarrollo de la sensibilidad humana. Todas estas cualidades están

estrechamente vinculadas a la capacidad de comprensión lectora que, junto

con la importancia de la lectura ya mencionada, conforma un conjunto de

potencialidades que se van adquiriendo en la medida en que la lectura se

convierte en un acto activo, crítico y reflexivo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE,

2020), presentó resultados de 79 países, mostrando que en lectura, un 0,4%

de los estudiantes alcanzó resultados por debajo del Nivel 1c, 5,5% en el

Nivel 1c, 19,6% en el Nivel 1b, 28,9% en el Nivel 1a, 25,8% en el Nivel 2,

14,3% en el Nivel 3, 4,8% en el Nivel 4, 0,8% en el Nivel 5, y ningún

estudiante llegó al Nivel 6. En resumen, los resultados de comprensión

lectora en estudiantes de segundo grado de secundaria en nuestro país no

son satisfactorios, evidenciando carencias en esta competencia.

A nivel nacional, no se han observado mejoras en la capacidad de

comprensión lectora. El informe del Ministerio de Educación (2019) señala

que, del 97% de estudiantes de segundo grado de secundaria que

participaron en la ECE 2019, sólo el 14,5% alcanzó un nivel satisfactorio de

comprensión lectora, una disminución del 1,7% en comparación con el 2018,

cuando el 16,2% de los estudiantes lo lograron. Este descenso resalta la

necesidad de acciones correctivas, ya que el problema podría empeorar y

consolidarse negativamente en los demás grados, impactando la vida

cotidiana de los ciudadanos. Según el MINEDU (2019), más del 50% de los
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estudiantes de segundo grado no logran entender lo que leen. Un análisis

rápido de los factores originarios de esta situación nacional estaría

determinado por las características socioeconómicas mayoritarias en

nuestro país. Los niños y jóvenes que provienen de familias con bajos

ingresos suelen tener acceso limitado a materiales de lectura de calidad y

carecen de un ambiente propicio que fomente el hábito de leer. Esta carencia

se traduce en una menor exposición a textos complejos y a situaciones que

incentiven la reflexión crítica, lo cual es fundamental para desarrollar

habilidades lectoras avanzadas. Además, en muchos casos, los estudiantes

de sectores vulnerables deben dedicar tiempo a otras responsabilidades,

como el trabajo o el apoyo en tareas del hogar, lo que limita su tiempo

disponible para el estudio y la lectura. No se puede dejar de mencionar la

competencia profesional docente, la cual es necesario para poder responder

a los retos cambiantes que plantea la enseñanza en un mundo en el que la

lectura ya no se limita a los libros impresos, sino que abarca una amplia

variedad de formatos y plataformas. En nuestro caso, los docentes no

reciben el apoyo necesario para formarse continuamente, lo que limita su

capacidad para desarrollar prácticas pedagógicas efectivas en este campo.

En nuestra región, la situación no es muy distinta. La Evaluación Censal de

Estudiantes (ECE) del MINEDU (2019) reveló que en Ancash, solo el 10,2%

de los estudiantes de segundo grado alcanzaron un nivel satisfactorio de

comprensión lectora, frente al 11,8% en 2018, reflejando una disminución

del 1,6%. Los estudiantes necesitan fortalecer sus habilidades de

comprensión lectora y pensamiento crítico, especialmente porque el uso

diario de la tecnología los hace vulnerables a la manipulación y alienación

por parte de los medios de comunicación.

Lo anteriormente analizado también se refleja en la I.E. “José Carlos

Mariátegui”, la cual es una Institución Educativa Pública ubicada en el

departamento de Áncash, provincia de Sihuas, distrito de Sicsibamba. Dicho

centro educativo enfrenta múltiples desafíos que contribuyen a un bajo nivel

de comprensión lectora entre sus estudiantes. Una de las primeras

evidencias de este bajo nivel de comprensión lectora se manifiesta en los
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resultados académicos de los estudiantes. En evaluaciones internas y

externas, los alumnos presentan dificultades para interpretar textos de

mediana y alta complejidad, lo que limita su capacidad para relacionar la

información leída con su contexto personal o social. Estos estudiantes a

menudo muestran problemas para identificar las ideas principales de los

textos, inferir significados implícitos o realizar análisis críticos de lo que leen.

Esto se traduce en un rendimiento escolar deficiente no solo en áreas de

comunicación, sino también en otras materias, dado que la comprensión

lectora es una habilidad transversal que afecta todas las áreas del

conocimiento. Otro factor clave es el nivel educativo de las familias. En

muchas ocasiones, los padres de los estudiantes tienen niveles bajos de

escolarización o son analfabetos funcionales, lo que reduce la posibilidad de

que el entorno familiar pueda apoyar el desarrollo de habilidades lectoras en

casa. Asimismo, las responsabilidades familiares limitan el tiempo que los

estudiantes pueden dedicar al estudio y la lectura, ya que muchas veces

deben ayudar en las labores del hogar o del campo.

Los efectos del bajo nivel de comprensión lectora en la I.E. “José Carlos

Mariátegui” son múltiples y preocupantes. En primer lugar, afecta

directamente el desempeño académico general de los estudiantes. Este

rendimiento académico deficiente contribuye a la desmotivación de los

estudiantes, lo que incrementa el riesgo de deserción escolar. En contextos

rurales, donde las oportunidades educativas y laborales ya son limitadas, la

deserción escolar puede perpetuar un ciclo de pobreza y marginación,

reduciendo las posibilidades de los jóvenes para acceder a mejores

oportunidades en el futuro. Asimismo, el bajo nivel de comprensión lectora

impacta la capacidad de la escuela para mejorar sus indicadores de calidad

educativa. Los resultados en las evaluaciones nacionales y regionales

suelen ser bajos, lo que afecta la percepción de la calidad educativa en la

institución. Por último, podría verificarse de manera empírica una influencia

de la comprensión lectora en el ejercicio del pensamiento crítico, ya que esta

permite no solo decodificar el contenido de un texto, sino también evaluarlo,

interpretarlo y relacionarlo con otros conocimientos. Dado que los

estudiantes no logran comprender plenamente lo que leen, su capacidad
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para reflexionar de manera crítica y autónoma se encuentra gravemente

limitada. Todo ello restringe su habilidad para hacer conexiones entre lo que

leen y su propia realidad. En un contexto como el de Sicsibamba, donde la

realidad local es compleja y requiere soluciones creativas y críticas para

problemas sociales y económicos, esta incapacidad de vincular los

contenidos educativos con la vida cotidiana limita el potencial de los jóvenes

para convertirse en ciudadanos reflexivos y comprometidos con su

comunidad.

La anterior problemática descrita nos lleva a formular el siguiente problema

de investigación: ¿Cuál es el nivel de incidencia del pensamiento crítico en

la comprensión de textos en los estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021?

1.2. Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo general:

Determinar la incidencia del pensamiento crítico en la comprensión de textos

en los estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

1.2.2. Objetivos específicos:

 Identificar el nivel del pensamiento crítico en los estudiantes de la IE José

Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

 Identificar el nivel de comprensión de textos en los estudiantes de la IE José

Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

 Identificar la incidencia del pensamiento crítico en las dimensiones de la

comprensión de textos en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021.

1.3. Formulación de la hipótesis
Hi: Existe incidencia del pensamiento crítico en la comprensión de textos en

los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

Ho: No existe incidencia del pensamiento crítico en la comprensión de textos

en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.
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1.4. Justificación e importancia de la investigación

Justificación teórica:

Este estudio cuenta con una sólida justificación teórica, ya que se analizan

las variables del estudio con información actualizada y relevante. Se han

considerado las contribuciones de teóricos expertos en pensamiento crítico

y comprensión de textos. Dado que esta información ha sido significativa,

también se utiliza como base para futuras investigaciones en otros ámbitos.

Justificación metodológica:

Para justificar metodológicamente esta investigación, se han empleado los

instrumentos del MINEDU para evaluar la capacidad de comprensión de

textos de estudiantes del VII ciclo, los cuales fueron sistematizados y

procesados posteriormente. En cuanto al pensamiento crítico, su evaluación

se sustentó en teorías que respaldan sus dimensiones, estableciendo

criterios e indicadores para determinar el nivel de pensamiento crítico de

cada estudiante. Es importante destacar que los trabajos previos a esta tesis

proporcionaron información y modelos que facilitaron la aplicación de teorías

y herramientas de evaluación, los cuales serán útiles para futuras

investigaciones.

Justificación práctica:

Esta justificación se justifica de manera práctica, puesto que se busca que

busca beneficiar a la comunidad educativa a través de los resultados. En

especial, de encontrarse relación entre las variables, se busca poder mejorar

el pensamiento crítico y la comprensión de textos de los estudiantes, pues

se entiende que elevar el nivel de una implicará también una incidencia en

el nivel de la otra. Por eso, se puede considerar como principales

beneficiarios a los propios estudiantes, pero también a los docentes, quienes

pueden diseñar estrategias fundamentadas en la relación investigada.

Justificación de relevancia social:

Por lo expuesto anteriormente, este trabajo podría contribuir a resolver

muchos problemas en el contexto social de Sicsibamba. Esta investigación
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respalda la importancia de una actitud y mentalidad abierta en la interacción

y convivencia social. Como es evidente, en las instituciones educativas, el

fomento del pensamiento crítico permitiría a los estudiantes no solo recibir

información, sino analizarla, discerniendo lo importante de lo irrelevante. Es

crucial fomentar personalidades críticas, empáticas y sensibles. De igual

manera, teniendo en cuenta la problemática en materia de comprensión de

textos que existe en nuestra sociedad, esta investigación se proyecta como

una oportunidad de poder comprender mejor esta realidad a partir de una

posible relación, por lo que representa un salto cualitativo en la calidad de

vida del poblador.
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II. MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación
Para llevar a cabo la investigación actual, se realizó una exhaustiva

exploración en diversos repositorios de universidades tanto públicas como

privadas. Esto permitió identificar estudios previos sobre pensamiento crítico

y comprensión lectora, los cuales se detallan a continuación. Abordaremos,

en primer lugar, los internacionales, y finalmente, los nacionales.

Vicente - de Tomas et al. (2023) desarrollaron una investigación cuyo

propósito fue identificar la relación entre el pensamiento crítico y la

comprensión lectora en estudiantes. Se adoptó un enfoque cuantitativo, no

experimental y transversal. El estudio se clasificó como investigación básica,

utilizando un diseño correlacional. La población total consistió en 150

estudiantes, y la muestra estuvo compuesta por 90 estudiantes de una

institución educativa pública. Para la recolección de datos, se aplicó una

escala de Likert. Los resultados demostraron que existe una relación

significativa entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora en los

estudiantes.

Vásquez-Taipe (2022) desarrolló un estudio que tuvo como propósito

examinar la conexión entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora.

La metodología empleada fue el método de análisis-síntesis, el cual facilitó

una revisión documental a partir de una indagación epistémica, con un

enfoque en el análisis de investigaciones realizadas en los últimos cinco

años. Los resultados mostraron que la relación entre el pensamiento crítico

y la comprensión lectora es diversa, ya que se observa la influencia mutua

entre ambas habilidades; sin embargo, algunos estudios no hallaron una

relación estadísticamente significativa. Esto sugiere la necesidad de

continuar investigando y replantear nuevas prácticas pedagógicas en las

aulas, teniendo en cuenta estos aspectos.

Román y Tenecela (2016) investigaron “La comprensión lectora en el

desarrollo del pensamiento crítico de los niños de tercero de básica de la

escuela fiscal mixta Boyacá de la parroquia San Gerardo, Cantón Guano,
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provincia de Chimborazo”. El estudio buscó demostrar la importancia de la

lectura comprensiva en el desarrollo del pensamiento crítico de los niños.

Utilizando un enfoque descriptivo correlacional y el método científico

inductivo-deductivo, la investigación abarcó a 36 niños. Los resultados

indicaron que un 22% de los niños demostraban un desarrollo de

pensamiento crítico, mientras que un 56% no lo mostraba, evidenciando que

la comprensión lectora y la expresión oral eran áreas que necesitaban mayor

desarrollo. De igual manera, se estableció que el pensamiento crítico juega

un papel trascendental en la vida diaria y exige por parte del maestro la

utilización pertinente de estrategias, así como de un nivel adecuado de

comprensión lectora.

Arce (2015) desarrollo una investigación titulada “Desarrollo de la

competencia lectora utilizando recursos digitales de aprendizaje”, con el

objetivo de analizar cómo el uso de recursos digitales impacta el desempeño

en lectura entre estudiantes de primer año de enseñanza media. El estudio

cuantitativo y descriptivo incluyó a 58 estudiantes, y reveló que las

estudiantes mujeres tendían a obtener mejores resultados que sus pares

varones. Los instrumentos utilizados fueron validados por expertos, y los

resultados del pretest y postest mostraron mejoras significativas tras la

implementación de los recursos digitales, subrayando la relevancia de

explorar y aplicar diversos recursos y metodologías educativas para

potenciar el aprendizaje.

Ríos (2019) desarrolló la investigación titulada “Pensamiento crítico y

comprensión de lectura en estudiantes de cuarto año de secundaria de un

colegio particular de San Isidro, 2019”, en donde tuvo como objetivo principal

explorar la relación entre el pensamiento crítico y la comprensión lectora en

estudiantes de cuarto grado de secundaria. La población del estudio abarcó

estudiantes de cuatro secciones del cuarto grado, con una muestra

intencional de 84 estudiantes. La investigación se caracterizó por ser

descriptiva y empleó un diseño correlacional simple, concluyendo que no se

encontró una relación estadísticamente significativa entre el pensamiento

crítico y la comprensión lectora.
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Fuentes (2018), en su tesis “Comprensión lectora y pensamiento crítico en

los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I.E. Simón Bolívar.

Oyón, 2018”, tuvo como propósito determinar la relación entre la

comprensión lectora y el pensamiento crítico en estudiantes de quinto grado.

La investigación no experimental se basó en un diseño descriptivo

correlacional, abarcando una muestra de 68 estudiantes, a quienes se aplicó

una prueba de lectura y un cuestionario, respectivamente. Se concluyó que

existía una relación significativa entre la comprensión lectora y el

pensamiento crítico, así como entre la comprensión lectora y la capacidad

de analizar información, inferir implicancias y/o consecuencias, proponer

soluciones y argumentar posiciones.

Torre (2016) realizó un estudio para evaluar el nivel de pensamiento crítico

en estudiantes de quinto grado de secundaria en la provincia de Huancayo,

Perú. Para ello, se aplicó un instrumento psicológico en diseño de prueba de

medición de habilidades a una muestra que incluyó a 300 estudiantes de

diez instituciones educativas, tanto privadas como públicas. En esta

investigación básica de diseño descriptivo simple se encontraron resultados

que revelaron tres niveles de pensamiento crítico, con el nivel inferencial

predominando en el 50,7% de los estudiantes, seguido por un 36,8% en el

nivel literal y solo un 12,5% en el nivel crítico propiamente.

Izquierdo (2016), en su tesis titulada “Análisis de los niveles de comprensión

lectora para el desarrollo del pensamiento crítico”, se propuso analizar cómo

los docentes trabajaban los niveles de comprensión lectora para el desarrollo

del pensamiento crítico. La población estudiada fue de 72 personas, y se

abordó en su totalidad sin necesidad de una muestra. El enfoque cuantitativo

y el estudio descriptivo correlacional llevaron a la conclusión de que los

docentes no estimulan suficientemente las habilidades lectoras, resultando

en una comprensión inferencial y crítica poco desarrollada, lo cual limita la

capacidad de los estudiantes para realizar inferencias y críticas sobre los

textos.
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2.2. Marco conceptual

2.2.1. Pensamiento Crítico

2.2.1.1. Aspectos básicos sobre el pensamiento crítico
El pensamiento crítico es un concepto amplio que ha sido abordado desde

diversas perspectivas y disciplinas, lo que ha generado múltiples

definiciones que resaltan diferentes aspectos de esta capacidad cognitiva.

Para ello, es necesario primero tomar en cuenta la categoría pensamiento

de manera genérica, entendiéndose esta como la capacidad de procesar

información y construir ideas a través de la combinación de

representaciones, operaciones y actitudes mentales (López, 2012). Así,

esta combinación puede manifestarse de tres maneras distintas, que

corresponden a diferentes niveles de pensamiento: automático, sistémico

y, finalmente, el crítico, dependiendo siempre del propósito que persigue

el pensamiento.

El pensamiento automático ocurre cuando actuamos sin dedicar mucho

tiempo a la reflexión; es decir, respondemos de manera inmediata a los

diferentes estímulos del entorno utilizando respuestas que ya hemos

aprendido previamente. En segundo lugar, el pensamiento sistémico

surge cuando nos tomamos el tiempo para reflexionar, utilizando todos los

recursos intelectuales a nuestra disposición, como conceptos, habilidades

y actitudes, para generar nuevas respuestas ante diversas situaciones.

Finalmente, el pensamiento crítico, nuestro objeto de estudio, se produce

en situaciones excepcionales, cuando reflexionamos sobre nuestro propio

proceso de pensamiento. Este nivel de pensamiento implica lo que los

filósofos llaman autoconciencia y los psicólogos denominan

metacognición. Esta capacidad nos permite examinar y evaluar nuestra

actividad y proceso de pensamiento, analizando nuestras habilidades y

cómo estas se relacionan con las realidades que intentan expresar

(Santiuste, 2001).
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Al examinar las diferentes definiciones del pensamiento crítico, queda

claro que es un concepto complejo y a veces ambiguo, por lo que no se

ha alcanzado un consenso debido a la naturaleza complicada del

concepto y su relación con términos relacionados como sentido crítico,

racionalidad y pensamiento creativo. Sin embargo, muchos coinciden en

que el pensamiento crítico se caracteriza por ser reflexivo y por combinar

habilidades intelectuales complejas, utilizadas para analizar, argumentar

y resolver problemas, entre otros propósitos.

De esta manera, se puede rescatar lo apuntado por Facione (1990) quien

ofrece una definición ampliamente aceptada y utilizada en el ámbito

académico, destacando que el pensamiento crítico es "un proceso

intencional de juicio reflexivo que incluye la interpretación, el análisis, la

evaluación e inferencia, así como la explicación de la evidencia, el

contexto y los conceptos" (p. 32) . Esta definición de Facione resalta las

competencias específicas que el pensamiento crítico involucra, como el

análisis y la inferencia, enmarcando el proceso como uno sistemático y

consciente. Similar concepción es la que establece Morales (2014), al

esclarecer la definición de pensamiento crítico como “un tipo de

razonamiento, que se hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y

de valoración, que nos permitan finalmente emitir un juicio o tomar una

posición con respecto a un hecho, a un fenómeno o a una idea” (p. 2).

Complementando lo anterior, podemos considerar también a Ennis (1992,

citado por Ríos, 2019), quien define el pensamiento crítico como "un

proceso reflexivo centrado en tomar decisiones razonadas sobre lo que

se debe creer y hacer" (p. 26). Lipman (1998) amplía esta perspectiva al

indicar que el pensamiento crítico "facilita la toma de buenos juicios al

basarse en criterios, además de ser autorregulador y consciente del

contexto". Paul y Elder (2003), por su parte, argumentan que el

pensamiento crítico es un proceso reflexivo que se aplica a cualquier

tema, contenido o problema. Su objetivo es mejorar la calidad del

pensamiento a través del dominio de las estructuras del pensamiento y la

evaluación de estas según estándares intelectuales. Se trata de un

enfoque sistemático para desarrollar y moldear el pensamiento. En
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conjunto, estas definiciones destacan que el pensamiento crítico implica

la resolución de problemas, la realización de inferencias y la toma de

decisiones, integrando tanto el esfuerzo de pensar como el proceso de

razonar.

2.2.1.2. Teorías que sustentan el pensamiento crítico

El pensamiento crítico ha sido estudiado desde diversas perspectivas, lo

que ha dado lugar a múltiples teorías que destacan diferentes aspectos

de esta capacidad cognitiva. Entre los teóricos más influyentes se

encuentra Ennis (1991), con su enfoque de pensamiento crítico como

disposición y habilidad, según la cual, se trata de un pensamiento reflexivo

y razonado enfocado en decidir qué creer o hacer. Ennis señala que se

compone tanto de disposiciones, como la inclinación a ser crítico, como

de habilidades cognitivas, como evaluar la credibilidad de las fuentes y

analizar argumentos.

Por otro lado, Paul y Elder (2006) proponen una teoría del pensamiento

crítico como proceso integral, consideran que no solo se trata de una

habilidad cognitiva, sino también de una disposición emocional hacia la

mejora continua del propio pensamiento. Estos autores destacan la

importancia de aplicar estándares intelectuales como la claridad y la

coherencia, y virtudes como la humildad intelectual, para mejorar la

calidad del razonamiento.

Desde el ámbito educativo, Lipman (2003) desarrolla su teoría del

pensamiento crítico como juicio reflexivo, según la cual se concibe como

un juicio hábil y responsable que se basa en criterios, es autocorregible y

es sensible al contexto. Su enfoque está muy vinculado al desarrollo

educativo y filosófico de los estudiantes, especialmente en entornos

escolares. Lipman subraya la importancia de la discusión colaborativa y el

diálogo en el desarrollo del pensamiento crítico, especialmente en

entornos educativos, donde los estudiantes deben aprender a evaluar sus

propias ideas y las de los demás. En esta misma línea teórica se inserta
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Facione (1990) quien establece el pensamiento crítico como un juicio

reflexivo que incluye competencias como la interpretación, el análisis y la

evaluación de información. Facione, en su informe Delphi, destaca tanto

las habilidades cognitivas como las disposiciones afectivas, como la

curiosidad y la apertura mental, que son esenciales para pensar

críticamente.

Las diversas teorías coinciden en que el pensamiento crítico es un

proceso activo de reflexión y evaluación que implica no solo habilidades

cognitivas, sino también disposiciones afectivas. Esto subraya la

complejidad del concepto, que abarca desde la capacidad de analizar y

juzgar hasta la disposición para mejorar continuamente el propio proceso

de pensamiento.

2.2.1.3. Características del pensamiento crítico

Beas et al. (2001) proponen que un pensamiento de alta calidad debe ser

crítico, creativo y metacognitivo, permitiendo no solo procesar y reelaborar

la información, sino también generar ideas alternativas y reflexionar sobre

el propio proceso de pensamiento.

Campos (2007), por su parte, subraya que quienes dominan el

pensamiento crítico poseen ciertas características distintivas, entre ellas,

una sólida capacidad de razonamiento y análisis. Una de las cualidades

esenciales es la metacognición, que implica la conciencia del propio

proceso de pensamiento al llevar a cabo una tarea. Beyer (1995, citado

por Campos, 2007) identifica varios elementos clave del pensamiento

crítico:

 Disposiciones: Las personas que practican el pensamiento crítico tienden

a ser escépticas, abiertas de mente y justas. Valoran la evidencia, la

claridad, la precisión y el razonamiento, y se esfuerzan por considerar

múltiples puntos de vista, estando dispuestas a modificar sus opiniones si

la lógica lo requiere.
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 Criterios: Estos son utilizados para evaluar la veracidad y credibilidad de

una afirmación, que debe estar fundamentada en hechos reales y

relevantes, provenientes de fuentes confiables y exentas de falacias.

 Argumentos: El pensamiento crítico incluye la identificación, evaluación y

construcción de argumentos que estén respaldados por evidencia.

 Razonamiento: Esta habilidad permite derivar conclusiones a partir de una

premisa, analizando la relación lógica entre los datos.

 Punto de vista: Esta característica se relaciona con la manera en que una

persona percibe el mundo, lo que impacta en la creación de significados.

Un pensador crítico analiza los fenómenos desde múltiples ángulos y

perspectivas.

 Procedimientos para aplicar criterios: Incluyen la formulación de

preguntas, la emisión de juicios y la identificación de premisas.

2.2.1.4. Factores que inciden en el desarrollo del pensamiento crítico

El desarrollo del pensamiento crítico es un proceso complejo influenciado

por diversos factores que interactúan a nivel personal, educativo, social y

cultural. Entre los factores más importantes se encuentran las

capacidades cognitivas básicas, como la percepción, la atención y el

razonamiento. Estas habilidades forman la base del pensamiento crítico,

ya que una persona con una mayor capacidad para procesar información

está mejor equipada para analizar y evaluar argumentos. Además, la

metacognición, entendida como la capacidad de reflexionar sobre los

propios procesos de pensamiento, resulta crucial. Aquellos que son

conscientes de cómo piensan pueden identificar errores en su

razonamiento y mejorar sus estrategias cognitivas. (Boisvert,2004)

Junto a estos factores cognitivos, las disposiciones emocionales también

juegan un papel significativo. Paul y Elder (2006) señalan que virtudes

como la humildad intelectual, la curiosidad y la apertura mental son

esenciales para el desarrollo del pensamiento crítico. La disposición a



31

cuestionar las propias creencias y considerar nuevas perspectivas es

fundamental para pensar críticamente. Asimismo, el manejo adecuado de

las emociones, como el control de sesgos, temores o prejuicios, permite

un razonamiento más objetivo y equilibrado.

El contexto educativo también tiene una gran influencia. La calidad de la

enseñanza es clave, ya que pedagogías como el aprendizaje basado en

problemas, la discusión socrática o el análisis de casos fomentan el

pensamiento crítico en los estudiantes. Lipman (2003) destaca la

importancia del diálogo reflexivo y colaborativo para el desarrollo de esta

habilidad. En instituciones educativas que promueven el debate y el

análisis profundo, los estudiantes tienen mayores oportunidades de

mejorar sus capacidades críticas. Además, el acceso a recursos

educativos, como bibliotecas y tecnología, facilita el aprendizaje activo y

crítico, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias para

analizar y evaluar información.

El entorno cultural y social también afecta el pensamiento crítico. Las

normas culturales pueden fomentar o inhibir su desarrollo. Sociedades

que valoran la libertad de expresión y el diálogo abierto promueven el

pensamiento crítico, mientras que aquellas que imponen el conformismo

tienden a sofocar el cuestionamiento y la reflexión. La influencia de los

grupos sociales también es significativa. La interacción con pares y el

entorno social inmediato puede impactar el desarrollo de esta habilidad,

ya sea favoreciendo el diálogo y el debate, o reprimiendo las opiniones

disidentes (Vicente - de Tomas et al., 2023).

En el ámbito familiar, los estilos de crianza desempeñan un rol importante.

Familias que promueven el diálogo abierto y el cuestionamiento tienden a

fomentar en los hijos una mayor capacidad crítica. Por el contrario, un

ambiente autoritario, donde las opiniones se imponen sin discusión, puede

limitar el desarrollo de esta habilidad. El apoyo emocional dentro del

entorno familiar también influye, ya que un ambiente seguro y

comprensivo facilita la exploración de nuevas ideas y perspectivas.
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Finalmente, las experiencias personales, como enfrentar problemas

complejos o situaciones ambiguas, también contribuyen al desarrollo del

pensamiento crítico. Estas experiencias obligan a las personas a utilizar

habilidades de análisis, comparación y toma de decisiones reflexiva,

mejorando así su capacidad para pensar críticamente. Además, los

medios de comunicación y el acceso a la tecnología juegan un doble

papel. Por un lado, brindan acceso a una amplia gama de perspectivas

que pueden enriquecer el pensamiento crítico; por otro lado, el exceso de

información y la proliferación de noticias falsas pueden dificultar la

evaluación adecuada de la información. (Vásquez-Taipe, 2022)

2.2.1.5. Dimensiones del pensamiento crítico

Sin duda, las teorías nos muestran que el pensamiento puede presentarse

en niveles que van desde lo elemental hasta lo más complejo, siendo este

último el pensamiento crítico. Este tipo de pensamiento define la

personalidad humana dentro de un marco adecuado, tanto en lo cognitivo

como en lo actitudinal, y se manifiesta en cuatro habilidades que son el

enfoque principal de este estudio y que se desarrollan a través de las

siguientes dimensiones:

a. Analizar información

Esta dimensión está relacionada con la habilidad que debe demostrar una

persona con pensamiento superior, al mostrar aptitud para discriminar

información y distinguir lo relevante de lo secundario. Sin duda, esta

habilidad mejoraría su desempeño y fortalecería su capacidad crítica frente

a las diversas fuentes de información y la heterogeneidad de datos con los

que interactúa en su entorno social. Por lo tanto, la capacidad analítica es

fundamental para emitir juicios de valor en diversas situaciones de

interacción social humana.

Paul y Elder (2003) mencionan que la capacidad de análisis involucra

destrezas intelectuales que hacen más eficiente el razonamiento y la toma

de decisiones de los sujetos, frente a las diferentes problemáticas que la
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vida les depara. Esta afirmación resalta la importancia del análisis en el

proceso cognitivo y su relevancia en la estructura mental de las personas.

Estos autores subrayan la importancia y el nivel superior de esta dimensión,

destacando su valor para la sociedad y cómo podría mejorar la convivencia.

Desarrollar la capacidad analítica permitiría tomar decisiones más

adecuadas ante situaciones problemáticas, ya que el razonamiento sería

más apropiado para la especie humana. Elder y Paul (2003) también

señalan que “a los estudiantes no se les debe pedir que analicen si no

tienen un modelo claro y los fundamentos requeridos para hacerlo” (p. 4).

Según esto, el docente es la persona más competente para guiar el

desarrollo de esta capacidad, inherente al pensamiento crítico. Este

crecimiento debería fomentarse en todos los niveles educativos, con el

docente como guía en la promoción del análisis, lo que beneficiaría las

estructuras mentales de las personas. Es fundamental que los estudiantes

no apliquen la capacidad de análisis sin haber pasado por un proceso de

formación y gestión de aprendizajes sobre esta habilidad, ya que, de lo

contrario, se podría distorsionar negativamente el proceso.

b. Inferir implicancias y/o consecuencias

La capacidad de inferir, como habilidad cognitiva, se manifiesta en la vida

diaria del ser humano, especialmente en aspectos académicos

relacionados con la lectura. Esta dimensión también es valiosa en las

interacciones diarias del ser humano.

Nosich (2003) afirma que centrarse en la dimensión de implicancias y

consecuencias “permitirá ver aspectos de la situación y procesos que,

previamente, hubieras visto solo ocasionalmente. Este elemento permite

que te centres en algo que es una de las claves para razonar bien,

haciéndote cargo de tu propio pensamiento” (p. 123). De esta manera, esta

dimensión del pensamiento crítico se centra en la capacidad de extraer

conclusiones lógicas y anticipar los efectos de decisiones, argumentos o

acciones. Este proceso no se limita a interpretar información de forma

aislada, sino que implica reconocer las implicancias subyacentes en una

situación. Por ejemplo, si se propone una política económica, un pensador
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crítico puede inferir efectos en el desempleo o el bienestar social, incluso si

no se mencionan explícitamente.

Asimismo, la proyección de consecuencias es crucial. Se trata de anticipar

tanto los resultados deseados como las posibles desventajas de una

decisión. Al implementar una nueva tecnología en la educación, por

ejemplo, se deben considerar tanto los beneficios, como un mejor acceso

a la información, como las desventajas, como la desigualdad tecnológica.

Para inferir adecuadamente las implicancias y consecuencias, es esencial

aplicar un razonamiento lógico, cuestionando la validez de las premisas

iniciales y asegurando que las conclusiones sean coherentes con la

información disponible (Faccione, 1990).

c. Proponer alternativas de solución

Esta dimensión se enfoca en la habilidad de generar diferentes opciones o

enfoques para resolver un problema. Esta capacidad no solo implica

identificar problemas, sino también ser creativo y analítico al ofrecer

soluciones viables.

Para Paul y Elder (2006), una característica clave es la creatividad, que

permite explorar diversas perspectivas y adaptar soluciones existentes a

contextos específicos. Además, es fundamental la evaluación de opciones,

donde se analizan las ventajas y desventajas de cada alternativa para

determinar su viabilidad y eficacia. La contextualización asegura que las

propuestas sean relevantes y aplicables a las circunstancias del problema.

La colaboración también enriquece este proceso, ya que al involucrar a

otros se pueden descubrir enfoques adicionales. Finalmente, esta

dimensión está conectada a la toma de decisiones informada, permitiendo

elegir la mejor alternativa según criterios establecidos y posibles resultados.

Por ejemplo, ante problemas de escasez de agua, un pensador crítico

podría proponer varias soluciones, como la recolección de agua de lluvia o

tecnologías de riego eficiente, evaluando cada opción para determinar la

más adecuada para la comunidad.
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Se subraya además que las personas enfrentadas a situaciones conflictivas

distingan entre los factores que pueden controlar y los que están fuera de

su alcance. Este enfoque les permite evaluar de manera más adecuada las

opciones disponibles y aplicar el pensamiento crítico de forma más eficaz

(Paul y Elder 2006).

d. Argumentar posición

Monzón (2011) aborda la argumentación, describiéndola como "la

capacidad de pensar y deliberar sobre lo particular y contingente, en

oposición al pensamiento lógico que se ocupa de lo universal y necesario"

(p.42). Esto indica que durante el proceso de argumentar, es necesario

mostrar detalles precisos que sustenten la posición presentada y que sean

factibles de realizar, ya que al reflexionar sobre lo contingente, se debe

demostrar si algo es posible o no. Esta capacidad permite que las

interrelaciones sociales estén fundamentadas y enmarcadas en acciones

reflexivas. Además, Monzón (2011) añade que "la argumentación, desde

esta perspectiva, se encarga no solo de convencer al intelecto, sino

también de mover las emociones en pro de una causa" (p.42). Esto implica

que quien argumenta no solo debe utilizar sus habilidades para convencer

de manera razonada, sino que también debe apelar a los sentimientos, que

juegan un papel importante en todo este proceso de justificación, logrando

así una persuasión efectiva en favor de una causa.

2.2.2. Comprensión de textos

2.2.2.1. Definición de comprensión de textos

El texto es interpretado como la unidad comunicativa que permite

manifestar lo que deseamos. Así lo concibe Esquerre et al. (2005), quien

menciona que el texto “es una unidad comunicativa básica constituida por

una secuencia coherencia de signos lingüísticos, mediante las cuales

interactúan los miembros de un grupo social o contexto específico” (p. 85).

Similar concepción maneja Fernández (2010), quien la define como “la
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unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad

verbal humana” (p.41).

A mediados del siglo XX, se pensaba que la comprensión de textos era

simplemente el resultado de la decodificación. No obstante, en años

recientes, esta visión ha cambiado considerablemente. Actualmente se

reconoce que la comprensión de un texto surge de la interacción entre el

lector y el texto, es decir, un proceso en el cual el lector construye de

manera activa el significado del texto, elaborando una representación

mental de ese significado, influido por los conocimientos previos que tenga

sobre el tema. Así lo considera Fernández (2010) para quien la

comprensión de textos se define como un proceso interactivo en el que el

lector construye significado a partir de la información escrita, estableciendo

conexiones entre el texto y sus conocimientos previos, experiencias y

contexto. Esta interacción permite no solo la decodificación de palabras,

sino también una interpretación profunda que considera la intención del

autor, el contexto cultural y la estructura del texto, facilitando así una

comprensión más completa y matizada.

Van Dijk (1983, citados por Ríos 2019) refiere que “la comprensión de

textos es la construcción de un modelo mental y situacional que da cuenta

de aquello que el autor quiere trasmitir, en base a la interacción de lo que

contiene el texto y los conocimientos previos del lector” (p. 42). Esto indica

que cuanto mayor y más sólido sea el conocimiento previo del lector,

mejores serán sus condiciones y recursos para comprender un texto.

Desde un enfoque cognitivo, Vallés (2005) argumenta que la comprensión

lectora puede ser vista tanto como un resultado como un proceso. Como

resultado, es el producto de la interacción entre el lector y el texto, el cual

se almacena en la memoria a largo plazo (MLP) y puede ser recuperado al

responder preguntas sobre el contenido leído. La memoria a largo plazo y

los mecanismos de acceso juegan un rol crucial, ya que influyen en el éxito

o nivel de comprensión del lector. Es visto también como un proceso debido

a su naturaleza dinámica en el acceso a la información, extrayendo
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significados de manera gradual y no siempre lineal, con momentos de

comprensión parcial y otros de mayor claridad.

El Ministerio de Educación (2006) explica que entender un texto implica

captar y construir significados a partir de la lectura, mediante el uso de

procesos cognitivos y metacognitivos que facilitan esta comprensión. Estos

procesos son cruciales para el aprendizaje derivado de la lectura. Por lo

tanto, la comprensión de textos es un proceso cognitivo complejo que

involucra varios factores, como interpretar el significado de las palabras,

entender cómo estas se relacionan para transmitir el mensaje del autor, y

cómo los conocimientos previos del lector y sus procesos cognitivos afectan

la interpretación del mensaje.

2.2.2.2. Enfoques de la comprensión de textos

Al considerar los enfoques bajo los cuales se puede entender la

comprensión de textos, es crucial tomar en cuenta las diversas corrientes

que intentan explicarla, muchas de las cuales se basan en los campos de

la psicología y la neurología, entre otros. Sin embargo, para cumplir con los

objetivos del presente trabajo de investigación, se ha optado por centrarse

exclusivamente en la perspectiva pedagógica y didáctica, ya que estas

están directamente relacionadas con la investigación.

a) Enfoque de Cassany

Este enfoque destaca la relevancia de la lectura, viéndola como un

elemento crucial en la vida diaria de las personas, particularmente en los

niños. Esto se aplica tanto a los resultados educativos como a su vida

diaria. Cassany (2005) afirma que la lectura es uno de los aprendizajes más

significativos que brinda la educación, actuando como un puente hacia la

cultura escrita y todo lo que esta conlleva, como la socialización y la

adquisición de conocimientos e información diversa. Además, fomenta
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habilidades cognitivas superiores en los individuos. Aquellos que aprenden

a leer de manera efectiva enriquecen su comprensión del mundo.

Cassany (2005) describe la comprensión de textos como un proceso global

que incluye varios elementos específicos, conocidos como

microhabilidades. Su enfoque sugiere que al trabajar cada microhabilidad

por separado, se puede desarrollar una capacidad de comprensión integral.

Cassany destaca nueve microhabilidades esenciales:

 Percepción: Se centra en mejorar el comportamiento ocular del lector para

aumentar la velocidad y fluidez de la lectura. Incluye ampliar el campo

visual, reducir el número de fijaciones y mejorar la discriminación visual.

 Memoria: Se divide en memoria a corto plazo, que retiene temporalmente

información para entender oraciones específicas, y memoria a largo plazo,

que organiza y almacena la información para extraer el contenido general

y esencial del texto.

 Anticipación: Desarrolla la habilidad de prever el contenido del texto. La

capacidad de anticipar facilita una lectura más efectiva y motiva al lector a

involucrarse en el texto.

 Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (scanning): Estas técnicas

ayudan a obtener información relevante de manera rápida y a buscar datos

específicos sin necesidad de leer el texto en su totalidad.

 Inferencia: Permite al lector deducir información implícita en el texto,

promoviendo la autonomía en la comprensión y reduciendo la dependencia

de aclaraciones externas.

 Ideas principales: Ayuda a identificar y extraer las ideas más importantes

del texto, comprender su organización y resumir el contenido, abarcando

tanto las ideas generales como los detalles específicos.

 Estructura y forma: Enfocada en los aspectos formales del texto, como su

estructura, presentación, estilo y recursos lingüísticos y retóricos, desde la

coherencia y cohesión hasta detalles como sintaxis y léxico.
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 Leer entre líneas: Va más allá de la información explícita para captar

significados implícitos o sugeridos, proporcionando una comprensión más

profunda del texto.

 Autoevaluación: Involucra la capacidad de monitorear y evaluar el propio

proceso de comprensión, desde anticipar el contenido antes de leer hasta

verificar la comprensión al final de la lectura.

Fuente: Habilidades de lector experto y principiante (Cassany, 2005, p. 202)

b. Enfoque de Solé

El enfoque de Isabel Solé destaca que la lectura está intrínsecamente

relacionada con el contexto social y la finalidad de la lectura. Según esta

perspectiva, es crucial que los lectores tengan claros sus objetivos de

lectura para enfocar su atención en los resultados deseados. Sugiere que,

al leer, los individuos emplean un conjunto de experiencias y conocimientos

que aplican al interactuar con un texto específico. Solé (2009) sostiene que

"Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La lectura es un proceso

complejo. Requiere una intervención antes, durante y después. Y también

plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender" (p. 21).

De acuerdo con Solé, es fundamental entender los tres momentos clave en

el proceso de lectura al enfrentarse a un texto escrito:
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Antes de la lectura: En esta etapa, el lector se prepara para abordar el

texto. Implica activar conocimientos previos relevantes, establecer

expectativas sobre el contenido y formular hipótesis sobre lo que el texto

puede contener. Esta preparación ayuda a enfocar la atención y a anticipar

el tipo de información que se buscará durante la lectura.

Durante la lectura: Este momento se centra en la interacción activa con el

texto. El lector debe aplicar estrategias para comprender el contenido,

como la identificación de ideas principales, la realización de inferencias, y

la conexión de nuevas informaciones con conocimientos previos. Durante

esta fase, el lector ajusta continuamente su comprensión en función de la

información que va descubriendo, realizando autoevaluaciones y corregir

posibles malentendidos.

Después de la lectura: En esta fase, el lector reflexiona sobre el texto

leído. Se lleva a cabo un proceso de consolidación de la información, que

puede incluir resumir el contenido, evaluar la comprensión y reflexionar

sobre cómo el texto se relaciona con otros conocimientos o experiencias.

Este momento es crucial para consolidar la comprensión del texto y para

integrar la información nueva en el conocimiento existente.

Solé destaca que, además de los tres momentos fundamentales del

proceso de lectura (antes, durante y después de la lectura), los lectores

emplean una serie de estrategias que suelen aplicarse de manera

inconsciente. Estas estrategias juegan un papel crucial en la interacción

con el texto y en la comprensión efectiva del mismo.

2.2.2.3. Factores que intervienen en la comprensión de textos

Gutiérrez (2011) argumenta que la comprensión lectora está afectada por

diversos factores interrelacionados, como el estado emocional, físico,

motivacional y actitudinal del lector. No obstante, los aspectos clave para

mejorar la comprensión lectora son:

 Esquema o conocimiento previo del lector: Este término se refiere a un

sistema de representación compuesto por un conjunto de conocimientos
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interconectados. Cooper (1990, citado por Gutiérrez, 2011) define el

esquema como una estructura representativa de conceptos almacenados

en la memoria. En esencia, un esquema es un paquete de información o

una representación teórica que abarca datos sobre la realidad y la cultura.

Los esquemas son cruciales para la comprensión de textos, ya que brindan

un marco de referencia para adquirir y procesar información. Facilitan la

elaboración de ideas e inferencias, ayudan a ubicar elementos dentro del

texto y permiten sintetizar y construir inferencias. En resumen, la

comprensión de un texto depende en gran medida de tener esquemas de

conocimiento adecuados; sin ellos, el mensaje del autor puede resultar

difícil de entender.

 Estructura y tipo de texto: Para una comprensión efectiva, el texto debe

presentar un contenido claro, coherente y bien estructurado. La

comprensión se facilita cuando el contenido resulta significativo para el

lector, ya que está alineado con sus intereses y le ofrece nuevos

conocimientos o perspectivas. En caso contrario, la comprensión puede ser

inadecuada, superficial o lenta. Si los textos son desordenados,

incompletos o incoherentes, el lector tendrá que reconstruir y organizar la

información de manera activa, lo que puede hacer la lectura tediosa y

complicada, incluso para lectores experimentados.

 Estrategias o habilidades cognitivas: Estas permiten al lector mejorar la

comprensión de lo que lee. Solé (2009) indica que “las estrategias de

comprensión lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas

avanzadas que implican la planificación de acciones para lograrlo, así como

la supervisión, evaluación y posible ajuste. Estas habilidades no son

innatas, sino que se aprenden o adquieren” (p. 36).

2.2.2.4. Niveles de comprensión de textos

Pérez (2006) reafirma la existencia de tres niveles de lectura que son

fundamentales para una comprensión adecuada de un texto. Estos niveles

son considerados dimensiones en la presente investigación.
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Dimensión 1: Nivel Literal

Este nivel se centra en extraer la información explícita del texto sin añadir

ninguna interpretación adicional. Los procesos clave que se utilizan en este

nivel incluyen la observación, comparación, relación, clasificación,

organización, análisis, síntesis y evaluación. En este nivel, el mensaje del

texto es claro y directo, por lo que no se requiere un esfuerzo mental

significativo para entenderlo. Por esta razón, se considera el nivel más

básico de comprensión textual.

Dimensión 2: Nivel Inferencial

En este nivel, se establecen conexiones que trascienden el contenido literal

del texto, realizando inferencias sobre lo leído. Estas inferencias pueden

ser inductivas o deductivas. Además de los procesos del primer nivel, aquí

se requiere la decodificación e interpretación de los temas presentados en

el texto. La capacidad inferencial combina conocimientos internos y

externos, integrándose con la información ofrecida por la estructura del

texto.

Dimensión 3: Nivel Crítico

Según Kabalen (citado por Pérez, 2006), en este nivel se aplica la

información obtenida de la lectura en diversos contextos. Además de los

procesos de los niveles anteriores, se requiere interpretar los temas del

texto, establecer relaciones analógicas y emitir juicios de valor sobre lo

leído. La comprensión crítica no solo implica decodificar y entender los

signos lingüísticos, sino también evaluar el texto y respaldar la opinión con

argumentos sólidos.

2.2.2.5. Importancia de la lectura de textos

La lectura juega un papel fundamental en el desarrollo cultural, cognitivo y

lingüístico de los individuos. Según Solano et al. (2016), existen diversas

justificaciones que avalan la importancia de la lectura y su comprensión.

 Desarrollo del pensamiento: La lectura impulsa la reflexión, la meditación y

la creatividad. Además, una lectura comprensiva favorece el desarrollo del

pensamiento crítico, creativo y divergente.
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 Pensamiento en lengua: Adiestra en el pensamiento en el idioma que se

está aprendiendo, lo cual es fundamental para adquirir destrezas

lingüísticas. Aprender una lengua implica asimilar la cultura, ideología y

creencias de sus hablantes.

 Adquisición de la lengua: Mediante la lectura, se aprende de manera

gradual la estructura y el funcionamiento del idioma. El dominio del lenguaje

se desarrolla principalmente a través de su uso activo, en lugar de limitarse

a su estudio teórico

 Expresión y comprensión: La lectura crítica y comprensiva mejora la

capacidad para entender y transmitir mensajes en el idioma. Mayor (2001)

señala que “la lectura crítica y comprensiva enriquece la competencia

comunicativa y lingüística” (p. 98). Las personas que leen regularmente

tienden a hablar y escribir con mayor fluidez y comprensión.
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III. MARCO METODOLÓGICO

3.1. Tipo de investigación
Esta investigación es de enfoque cuantitativo y de tipo no experimental.

Según Hernández et al. (2014), "los estudios no experimentales se realizan

sin la manipulación deliberada de variables, es decir, se observan los

fenómenos tal como se dan en su contexto natural" (p. 150).

3.2. Métodos de la investigación
En la investigación se emplearon los siguientes métodos:

 Método Científico: Se aplicó este método debido a su enfoque sistemático y

estructurado, que incluye etapas interdependientes como la definición del

problema, la formulación de hipótesis, la recopilación y análisis de datos, la

validación o rechazo de las hipótesis, y la obtención de resultados y

conclusiones.

 Método Analítico: Este método se utilizó para descomponer las variables del

estudio en dimensiones específicas, lo que facilitó su comprensión y

explicación detallada.

 Método Sintético: Se empleó para establecer relaciones entre los diferentes

elementos de las variables analizadas y para desarrollar conclusiones

basadas en estas interconexiones.

 Método Deductivo: Este método se usó para llegar a conclusiones lógicas a

partir de una serie de premisas o principios relacionados con las variables

del estudio.

 Método Inductivo: Este enfoque permitió partir de observaciones particulares

sobre una realidad problemática para luego derivar afirmaciones o

conclusiones de carácter general.

3.3. Diseño o esquema de investigación

Corresponde al diseño no experimental - transversal correlacional causal, ya que

se buscó determinar el grado de incidencia del pensamiento crítico en la
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comprensión de textos en los estudiantes de la I.E. “José Carlos Mariátegui” de

Sicsibamba, el esquema es el siguiente:

O1

M r

O2

Donde:

M = Muestra de estudiantes de la I.E. “José Carlos Mariátegui” de

Sicsibamba.

O1 =Medición con el test de pensamiento crítico de la I.E. “José Carlos

Mariátegui” de Sicsibamba.

O2 = Medición con la prueba de comprensión de textos de la I.E. “José

Carlos Mariátegui” de Sicsibamba.

r = Relación de incidencia

3.4. Población

Estuvo compuesto por todos los estudiantes del VII ciclo de la institución

educativa José Carlos Mariátegui, los cuales hacen un total de 33, tanto

varones como mujeres.

3.5. Muestra

Debido a la cantidad de la población se consideró trabajar con todos los

elementos en la muestra; Ballestrini (1998), mencionó, “ya que cuando el

universo de estudio está integrado por un número reducido de personas por

ser una población pequeña y finita, se tomaran como unidades de estudio e

indagación a todos los sujetos los individuos que la integran, no se aplicarán

criterios muestrales” (p. 120).
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Tabla 1

Distribución de la muestra

Grados Varones Mujeres Total

Tercero 7 4 11

Cuarto 3 6 09

Quinto 6 7 13

Total 16 17 33

Nota: Nómina de estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui – Sicsibamba.

3.6. Operacionalización de las variables de estudio
3.6.1. Pensamiento crítico:

Definición conceptual

Morales (2014), al esclarecer la definición de pensamiento crítico como “un

tipo de razonamiento, que se hace referencia a ejercicios de cuestionamiento

y de valoración, que nos permitan finalmente emitir un juicio o tomar una

posición con respecto a un hecho, a un fenómeno o a una idea” (p. 2).

Definición operacional

"Es un proceso intencional de juicio reflexivo que incluye la interpretación, el

análisis, la evaluación e inferencia, así como la explicación de la evidencia,

el contexto y los conceptos" (Facione, 1990, p. 32).

3.6.2. Comprensión de textos

Definición conceptual

Fernández (2010) define a la comprensión de textos como un proceso

interactivo en el que el lector construye significado a partir de la información

escrita, estableciendo conexiones entre el texto y sus conocimientos previos,

experiencias y contexto

Definición operacional

Es la comprensión literal, inferencial y crítica de un texto.
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3.6.3. Matriz de operacionalización de las variables

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES

Pensamiento
crítico

Analizar
información

Identificar ideas principales en un texto.

Identificar la situación problemática de un
caso.

Reconocer en un caso los sujetos
involucrados y sus acciones.

Determinar las causas y consecuencias del
problema planteado en un caso.

Inferir
implicancias

y/o
consecuencias

Deducir implicancias.

Establecer correspondencia entre
implicancias y sujetos involucrados.

Plantear consecuencias en relación con la
información analizada.

Proponer
alternativas de

solución.

Establecer coherencia entre alternativas y
problemas.

Crear alternativas posibles.

Involucrar a su entorno en las posibles
alternativas.

Argumentar
posición.

Asumir posturas a favor o en contra en
relación al tema.

Exponer las razones de la postura asumida.

Sustentar ideas y conclusiones expuestas

Comprensión
de textos

Nivel literal

Secuencia de hechos.

Identifica sinónimos.

Precisa espacio y tiempo.

Recuerda pasajes y detalles.

Localiza información.
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Recuerda fragmentos del texto.

Nivel
inferencial

Deduce el tema del texto.

Interpreta lenguaje figurado.

Infiere consecuencias lógicas.

Predice final diferente

Deduce la idea principal.

Deduce la enseñanza o mensaje.

Identifica ideas temáticas por párrafos.

Nivel crítico

Diferencia hechos de opiniones.

Juzga el contenido del texto.

Juzga la actuación de los personajes.

Analiza la intención del autor.

Juzga la estructura del texto.

Capta sentidos implícitos.

Emite juicio a un comportamiento.

3.7. Técnicas e instrumentos de la investigación
3.7.1. Técnicas

Según Valderrama (2002), una técnica se define como un conjunto de

mecanismos, medios y sistemas para dirigir, recolectar, conservar y

transmitir datos. Esto implica que los procedimientos para la recolección de

datos en este estudio utilizarán diversas herramientas diseñadas para

alcanzar los objetivos establecidos. En el presente trabajo de investigación,

se empleó la encuesta para evaluar la variable del pensamiento crítico y el

test para la variable de comprensión de textos. Estas técnicas se

seleccionaron porque se ajustan mejor al objetivo de evaluar el nivel de

comprensión de textos y la incidencia del pensamiento crítico en los

estudiantes de la muestra.
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3.7.2. Instrumentos
De acuerdo con Hernández et al. (2014), “un instrumento es una herramienta

que el investigador emplea para registrar información o datos sobre las

variables de interés” (p. 199). Tras seleccionar las técnicas más adecuadas

para la recolección de datos, el siguiente paso es utilizar instrumentos que

estén alineados con estas técnicas y que permitan organizar la información

relativa a las variables estudiadas. Así, el instrumento se convierte en un

componente esencial para garantizar que los datos recolectados sean

confiables y proporcionen información adecuada para su sistematización.

En el contexto de esta investigación, se aplicaron instrumentos para la

recolección de datos. Para evaluar la variable de pensamiento crítico se

empleó un cuestionario, mientras que para la comprensión de textos se

utilizó una prueba objetiva con respuestas múltiples y cerradas. Estos tipos

de instrumentos fueron seleccionados por su capacidad para minimizar la

subjetividad en el proceso de estudio, procesamiento y calificación, lo cual

es crucial dada la importancia del proceso investigativo.

Cuestionario de pensamiento crítico

Datos generales

 Autor : Arturo Juan de Dios Fuentes Rivera

 Adaptado por : Teodoro Oscar Herrera Ponte

 Administración : Individual

 Duración : 60 minutos.

 Significado : Este instrumento de recolección de información

cognitiva, asociado con la ficha de sistematización de resultados, actúa

como una herramienta para examinar indicadores predefinidos y evaluar

su grado de cumplimiento o ausencia.

 Estructura : El instrumento consta de 13 ítems con respuestas

alternativas, donde se utilizan opciones como: SÍ = 1 y NO = 0. Está

dirigido a los estudiantes del VII ciclo. Los ítems abarcan las 4

dimensiones y se presentan en forma de proposiciones que incluyen

conocimientos, procedimientos y actitudes que el estudiante debe

desarrollar.
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Prueba objetiva de comprensión de textos
Datos generales:

 Autor : Marina Carrero Farro

 Adaptado por : Teodoro Oscar Herrera Ponte

 Administración : Individual

 Duración : 60 minutos.

 Significado : Este instrumento de recolección de información

cognitiva, asociado con la ficha de sistematización de resultados, funciona

como un mecanismo para examinar indicadores predefinidos y evaluar su

grado de cumplimiento o su ausencia.

 Estructura : El instrumento de recolección de datos se estructura

como una prueba objetiva dividida en tres dimensiones, cada una con

siete ítems, totalizando 21 indicadores, con un ítem asignado a cada

indicador. Se evaluó la dimensión literal, la más básica; luego se evaluó

la dimensión inferencial, que presenta una complejidad intermedia; y

finalmente se examinó la dimensión crítica, la más compleja.

Validación y confiabilidad de los instrumentos
Validación

Para validar los instrumentos, se sometieron a la revisión de expertos,

quienes analizaron la coherencia interna entre los distintos componentes

del instrumento, incluyendo la dimensión, la variable, el indicador y las

opciones de respuesta. Las observaciones realizadas por los expertos se

corrigieron para mejorar el diseño del instrumento de recolección de datos.

Tabla 2
Validación por juicio de expertos.

Validadores Pensamiento
crítico

Comprensión de
textos

Dr. Weslyn Erasno Valverde Alva Aplicable Aplicable

Mgtr. Klen Yanac Gargate Aplicable Aplicable

Fuente: Ficha de juicio de expertos
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Confiabilidad

Para asegurar la confiabilidad de los instrumentos, se realizó una prueba

piloto con una muestra de estudiantes seleccionados mediante muestreo

no probabilístico. Los instrumentos de recolección de datos fueron

aplicados a estos estudiantes, y posteriormente se calculó el coeficiente

estadístico Alfa de Cronbach. Se estableció que el valor mínimo aceptable

para considerar los instrumentos como confiables debía ser superior a 0.75.

La fiabilidad del cuestionario que mide el pensamiento crítico fue la

siguiente:

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

Alfa de Cronbach

basada en los

elementos

tipificados

N de elementos

0,759 ,755 13

La fiabilidad de la prueba objetiva que mide comprensión de textos fue la

siguiente:

Estadísticos de fiabilidad

Alfa de

Cronbach

Alfa de Cronbach

basada en los

elementos

tipificados

N de elementos

0,802 ,805 21

3.8. Actividades del proceso de investigación

 Se realizó una coordinación con el equipo directivo para llevar a cabo la

implementación de los instrumentos de recolección de datos.

 Posteriormente, se comunicó a los estudiantes sobre el propósito de los

instrumentos, las características de su participación y el método de

administración de estos instrumentos.
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 Luego, se programó una fecha para que los estudiantes asistieran a la

institución y completaran en persona los instrumentos de recolección de

datos relacionados con las variables de pensamiento crítico y comprensión

de textos.

 Finalmente, se organizaron y registraron los datos de cada instrumento en

sus respectivas bases de datos para llevar a cabo el análisis estadístico

pertinente.

3.9. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

Para analizar los datos recolectados, se empleó la estadística descriptiva,

utilizando tablas de distribución de frecuencias y tablas de contingencia. La

confirmación de la hipótesis se realizó mediante la prueba no paramétrica Chi

cuadrada de independencia. El procesamiento y análisis de los datos se

llevaron a cabo con los programas Excel y SPSS versión 25.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados

Tabla 3

Incidencia del pensamiento crítico en la comprensión de textos en los estudiantes

de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

Pensamiento crítico Comprensión de textos Total

Inicio Proceso Logrado

Inicio Recuento 2 1 0 3

% 6,1% 3,0% 0,0% 9,1%

Proceso Recuento 2 17 4 23

% 6,1% 51,5% 12,1% 69,7%

Logrado Recuento 0 2 5 7

% 0,0% 6,1% 15,2% 21,2%

Total Recuento 4 20 9 33

% 12,1% 60,6% 27,3% 100,0%

Prueba Chi-cuadrado = 17,306 α = 0,05    p = 0,002 p < 0,05     Sig.

Figura 1

Incidencia del pensamiento crítico en la comprensión de textos en los estudiantes

de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.
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Con respecto a la relación categórica entre el pensamiento crítico y la comprensión

de textos exhibido en la Tabla 3 y Figura 1, describe que el 6,1% de los estudiantes

tienen pensamiento crítico y comprensión de textos en inicio, de la misma forma el

51,5% de los estudiantes muestran pensamiento crítico y comprensión de textos en

proceso. Así mismo el 15,2% de los estudiantes sienten que han logrado su

pensamiento crítico y la comprensión de textos. Por otro lado, con un nivel de

significancia de 0,05 se ha determinado un valor (p = 0,002 < 0,05) con lo cual se

concluye la incidencia significativa del pensamiento crítico en la comprensión de

textos.

Tabla 4

Nivel del pensamiento crítico en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021.

Pensamiento crítico Frecuencia Porcentaje

Inicio [13 – 17] 3 9,1

Proceso [18 – 22] 23 69,7

Logrado [23 – 26] 7 21,2

Total 33 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por el autor
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Figura 2

Nivel del pensamiento crítico en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021.

En relación al nivel del pensamiento crítico en los estudiantes del VII ciclo revelado

en la Tabla 4 y figura 2, menciona que el 9,1% exhiben pensamiento crítico en inicio,

por el contrario, el 69,7% presentan pensamiento crítico en proceso y el 21.2

reflejan pensamiento crítico logrado.

Tabla 5

Nivel de comprensión de textos en los estudiantes del VII ciclo de la IE José Carlos

Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

Comprensión de textos Frecuencia Porcentaje

Inicio [21 – 27] 4 12,1

Proceso [28 – 35] 20 60,6

Logrado [36 – 42] 9 27,3

Total 33 100,0

Fuente: Cuestionario aplicado por el autor
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Figura 3

Nivel de comprensión de textos en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021.
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Tabla 6

Incidencia del pensamiento crítico en las dimensiones de la comprensión de textos

en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021.

Pensamiento crítico Nivel Literal Total

Inicio Proceso Logrado

Inicio Recuento 2 1 0 3

% 6,1% 3,0% 0,0% 9,1%

Proceso Recuento 2 10 11 23

% 6,1% 30,3% 33,3% 69,7%

Logrado Recuento 0 2 5 7

% 0,0% 6,1% 15,2% 21,2%

Total Recuento 4 13 16 33

% 12,1% 39,4% 48,5% 100,0%

Chi-cuadrado x2 = 10,985 α = 0,05 p = 0,027 p < 0,05 Sig.

Pensamiento crítico Nivel Inferencial Total

Inicio Proceso Logrado

Inicio Recuento 3 0 0 3

% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1%

Proceso Recuento 11 12 0 23

% 33,3% 36,4% 0,0% 69,7%

Logrado Recuento 1 6 0 7

% 3,0% 18,2% 0,0% 21,2%

Total Recuento 15 18 0 33

% 45,5% 54,5% 0,0% 100,0%

Chi-cuadrado x2 = 6,395 α = 0,05 p = 0,041 p < 0,05 Sig.
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Pensamiento crítico Nivel Crítico Total

Inicio Proceso Logrado

Inicio Recuento 2 1 0 3

% 6,1% 3,0% 0,0% 9,1%

Proceso Recuento 8 14 1 23

% 24,2% 42,4% 3,0% 69,7%

Logrado Recuento 1 5 1 7

% 3,0% 15,2% 3,0% 21,2%

Total Recuento 11 20 2 33

% 33,3% 60,6% 6,1% 100,0%

Chi-cuadrado x2 = 3,355 α = 0,05 p = 0,500 p > 0,05 No Sig.

Fuente: Cuestionario aplicado por el autor
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Figura 4

Incidencia del pensamiento crítico en las dimensiones de la comprensión de textos en los estudiantes de la IE José Carlos

Mariátegui, Sicsibamba, 2021.
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Los resultados presentados en la tabla 4 y figura 4 establece que el 6,1% de los

estudiantes muestran pensamiento crítico y nivel literal en inicio, así también el

30,3% y 33,3% de los estudiantes tienen pensamiento crítico y nivel literal en

proceso y logrado respectivamente. Así mismo el 15,2% de los estudiantes sienten

que han logrado su pensamiento crítico y el nivel literal de la comprensión de textos.

Además, con un nivel de significancia de 0,05 se ha determinado un valor (p = 0,027

< 0,05) en consecuencia existe incidencia de manera significativa del pensamiento

crítico en el nivel literal de la comprensión de textos. De manera análoga se observa

cuando el 9,1% de los estudiantes han obtenido pensamiento crítico y nivel

inferencial en inicio. Luego se percibe también que el 36,4% de los estudiantes han

alcanzado pensamiento crítico y nivel inferencias en proceso, por último, se aprecia

que el 18,2% de los estudiantes tienen un pensamiento crítico logrado, pero con

nivel inferencial en proceso. Luego se aplicó la prueba Chi-cuadrado al nivel de

significancia 0,05, el mismo que ha permitido un valor (p = 0,041 < 0,05), entonces

se concluye la incidencia significativa del pensamiento crítico en el nivel inferencial

de la comprensión de textos. Finalmente se describe que el 6,1% de los estudiantes

tienen pensamiento crítico y nivel crítico en inicio, pero además el 3,0% de los

estudiantes que tienen pensamiento crítico en inicio tienen nivel crítico en proceso.

Caso semejante se ve con el 42,4% de los estudiantes que presentan pensamiento

crítico y nivel crítico en inicio, sin embargo, también hay 24,2% de estudiantes con

pensamiento crítico en proceso, pero con nivel crítico en inicio. Así también se nota

que el 15,2% de estudiantes con pensamiento crítico logrado, están con nivel crítico

en proceso y otros 3,0% de estudiantes que han logrado un pensamiento crítico,

sin embargo, muestran nivel crítico en inicio y logrado. Entonces al hacer la Prueba

Chi-cuadrado se ha obtenido un valor (p = 0,500 > 0,05), resultado que permite

concluir la no incidencia del pensamiento crítico en el nivel crítico de la comprensión

de textos.
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4.2. Discusión

El primer objetivo específico de esta investigación fue identificar el nivel del

pensamiento crítico en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021. Para eso, se analizaron los resultados estadísticos

presentes en la Tabla 04, en la cual se aprecia que el 9,1% exhiben

pensamiento crítico en inicio, por el contrario, el 69,7% presentan

pensamiento crítico en proceso y el 21.2 reflejan pensamiento crítico logrado.

Estos resultados son similares a los alcanzados en las investigaciones de

Vicente - de Tomas et al. (2023) y Torre (2016), en donde el diagnóstico de

esta variable arrojó resultados poco satisfactorios y bajos. Al respecto, Lipman

(2003), destaca que pueden existir varios factores que originan el nivel de

pensamiento crítico, entre los que destaca el contexto educativo. La calidad

de la enseñanza es clave, ya que pedagogías como el aprendizaje basado en

problemas, la discusión socrática o el análisis de casos fomentan el

pensamiento crítico en los estudiantes. En instituciones educativas que

promueven el debate y el análisis profundo, los estudiantes tienen mayores

oportunidades de mejorar sus capacidades críticas. Además, el acceso a

recursos educativos, como bibliotecas y tecnología, facilita el aprendizaje

activo y crítico, proporcionando a los estudiantes las herramientas necesarias

para analizar y evaluar información. Esto permitiría inferir que las condiciones

rurales de la institución serían desencadenantes del nivel poco aceptable de

pensamiento crítico en la IE José Carlos Mariátegui.

El segundo objetivo específico en este estudio fue identificar el nivel de

comprensión de textos en los estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021. En función del cumplimiento de este objetivo, se analizaron

los resultados presentes en la Tabla 5, en donde se aprecia que el 12,1% de

los estudiantes muestran comprensión de textos en inicio, un 60,6% tienen

comprensión de textos en proceso y los estudiantes que han logrado la

comprensión de textos es 27,3%. Estos resultados son coincidentes con

Izquierdo (2016) en donde se llegó a la conclusión de que los docentes no

estimulan suficientemente las habilidades lectoras, resultando en una

comprensión inferencial y crítica poco desarrollada, lo cual limita la capacidad

de los estudiantes para realizar inferencias y críticas sobre los textos. Como
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justificación teórica, Solé (2009) indica que “las estrategias de comprensión

lectora son habilidades cognitivas y metacognitivas avanzadas que implican

la planificación de acciones para lograrlo, así como la supervisión, evaluación

y posible ajuste. Estas habilidades no son innatas, sino que se aprenden o

adquieren” (p. 36). Esto, además de otros factores, permitiría inferir que la

ausencia de estrategias por parte del docente podría ser uno de los

desencadenantes del nivel de comprensión lectora descrito en la la IE José

Carlos Mariátegui.

El tercer objetivo específico fue identificar la incidencia del pensamiento crítico

en las dimensiones de la comprensión de textos en los estudiantes de la IE

José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021. Los resultados presentes en la

Tabla 6 muestran con un nivel de significancia de 0,05, determinándose un

valor (p = 0,027 < 0,05), asegurando en consecuencia que existe incidencia

de manera significativa del pensamiento crítico en el nivel literal de la

comprensión de textos. Asimismo, se precisa en la misma tabla la incidencia

del pensamiento crítico en la comprensión de textos, pues al aplicar la prueba

Chi-cuadrado al nivel de significancia 0,05, se ha obtenido un valor (p = 0,041

< 0,05). Finalmente, al hacer la Prueba Chi-cuadrado para la relación entre el

pensamiento crítico y la dimensión crítica, se ha obtenido un valor (p = 0,500

> 0,05), resultado que permite concluir la no incidencia del pensamiento crítico

en el nivel crítico de la comprensión de textos. Estos resultados son similares

a los alcanzados. Los resultados son similares a los obtenidos en las

investigaciones de Román y Tenecela (2016) y Ríos (2019), en donde se

puede apreciar que existe una relación bidireccional entre el pensamiento

crítico y la comprensión de textos a nivel de cada una de sus dimensiones. Al

respecto, afirma Campos (2007), que quienes dominan el pensamiento crítico

poseen ciertas características distintivas, entre ellas, una sólida capacidad de

razonamiento y análisis. Una de las cualidades esenciales es la

metacognición, que implica la conciencia del propio proceso de pensamiento

al llevar a cabo una tarea. De igual manera, apunta Morales (2014), al

esclarecer que el pensamiento crítico es “un tipo de razonamiento, que se

hace referencia a ejercicios de cuestionamiento y de valoración, que nos

permitan finalmente emitir un juicio o tomar una posición con respecto a un
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hecho, a un fenómeno o a una idea” (p. 2). Tales justificaciones teóricas

permiten valorar que el pensamiento crítico pueda tener influencia en la

dimensión literal e inferencial de la comprensión de textos. Sin embargo, los

resultados con respecto a la no incidencia en el nivel crítico son

sorprendentes, por lo que ello invita a realizar otras investigaciones que

confirmen o refuten los resultados aquí alcanzados.

Con respecto al objetivo general, este fue determinar la incidencia del

pensamiento crítico en la comprensión de textos en los estudiantes de la I.E.

José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021. Para ello se analizaron los datos

estadísticos presentes en la Tabla 3, en donde se describe que el 6,1% de los

estudiantes tienen pensamiento crítico y comprensión de textos en inicio, de

la misma forma el 51,5% de los estudiantes muestran pensamiento crítico y

comprensión de textos en proceso. Así mismo el 15,2% de los estudiantes

sienten que han logrado su pensamiento crítico y la comprensión de textos.

Por consiguiente, con un nivel de significancia de 0,05 se determinó un valor

(p = 0,002 < 0,05) con lo cual se concluye la incidencia significativa del

pensamiento crítico en la comprensión de textos. Los resultados obtenidos

son similares a los alcanzados en las investigaciones de Fuentes (2018) y

Vásquez-Taipe (2022). Al respecto, afirma Ennis (1991), que el pensamiento

crítico es un pensamiento reflexivo y razonado enfocado en decidir qué creer

o hacer. Ennis señala que se compone tanto de disposiciones, como la

inclinación a ser crítico, como de habilidades cognitivas, como evaluar la

credibilidad de las fuentes y analizar argumentos. Por otro lado, Paul y Elder

(2006) lo refieren como proceso integral, consideran que no solo se trata de

una habilidad cognitiva, sino también de una disposición emocional hacia la

mejora continua del propio pensamiento. De esta manera, el pensamiento

crítico influye directamente en la comprensión lectora porque permite al lector

ir más allá de la simple decodificación de palabras, ayudándolo a analizar,

interpretar y evaluar los contenidos de manera reflexiva. Los lectores críticos

son capaces de cuestionar los argumentos presentados, identificar sesgos,

establecer conexiones con otros textos y su contexto, e inferir implicancias

que no están explícitas en el texto. Esta habilidad de cuestionar y reflexionar

es clave para una comprensión profunda de los textos.
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones

Existe incidencia significativa del pensamiento crítico en la comprensión de

textos en los estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021,

tal como se evidencia en la Tabla 3 en donde existe un p- valor de 0,002, el

cual es menor a 0,05 confirmando la incidencia significativa.

El nivel del pensamiento crítico en los estudiantes de la I.E. José Carlos

Mariátegui, Sicsibamba, 2021, se encuentra en proceso, según la Tabla 4 y

Figura 2, con un 69,7%.

El nivel de comprensión de textos en los estudiantes de la I.E. José Carlos

Mariátegui, Sicsibamba, 2021, está en proceso, según la Tabla 5 y Figura 3,

con un  60.6% de resultado.

La incidencia del pensamiento crítico en el nivel literal de la comprensión de

textos en los estudiantes de la I. E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba, 2021,

es significativa, tal como se observa en la Tabla 6 en donde existe p-valor

0,027, el cual, es menor que 0,05.

La incidencia del pensamiento crítico en el nivel inferencial de la comprensión

de textos en los estudiantes de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba,

2021, es significativa, tal como se muestra en la Tabla 6, según la prueba Chi-

cuadrado, en donde existe un p- valor 0,041, el cual es inferior a 0,05.

No hay incidencia del pensamiento crítico en el nivel crítico de la comprensión

de textos en los estudiantes del VII ciclo de la I.E. José Carlos Mariátegui,

Sicsibamba, 2021, como se evidencia en la Tabla 6, según la Prueba Chi-

cuadrado, en donde se obtiene un p- valor 0,500, el cual es superior a 0,05.
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5.2. Recomendaciones:

A la directora de la I.E. José Carlos Mariátegui, difundir las evidencias de esta

investigación, sobre todo con respecto al análisis del diagnóstico por

dimensiones del nivel comprensión de textos. Ello con el objetivo de que se

puedan manejar estrategias y acciones de mejora, teniendo en cuenta, que

ello mejoraría también el pensamiento crítico y por ende un mejor rendimiento

académico.

A los docentes de la I.E. José Carlos Mariátegui, mejorar el trabajo colegiado

y en esas actividades proponer estrategias de manera conjunta para centrar

el trabajo en los estudiantes, fortaleciendo el pensamiento crítico y la

comprensión de textos, de esa forma mejorar el aprendizaje en todas las áreas

de la educación básica regular.

A los padres de familia de la I. E. José Carlos Mariátegui, fortalecer la buena

relación con la institución, puesto que se ha demostrado que el apoyo a sus

hijos en la comprensión de textos tiene incidencia directa en la consecución

del desarrollo del pensamiento crítico.

A los futuros investigadores, buscar la incidencia del pensamiento crítico en

la comprensión de textos en los estudiantes, puesto que permitirá una mejor

comprensión del problema estudiado.
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PENSAMIENTO
CRÍTICO Y SU

INCIDENCIA EN LA
COMPRENSIÓN DE

TEXTOS EN LOS
ESTUDIANTES DE LA

I.E. JOSÉ CARLOS
MARIÁTEGUI,

SICSIBAMBA, 2021.

FORMULACIÓN DEL
PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de
incidencia del pensamiento
crítico en la comprensión de
textos en los estudiantes del

VII ciclo de la I.E. José
Carlos Mariátegui,
Sicsibamba, 2021?

OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia del pensamiento crítico en
la comprensión de textos en los estudiantes del VII
ciclo de la I.E. José Carlos Mariátegui, Sicsibamba,

2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Identificar el nivel del pensamiento crítico en los
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,
Sicsibamba, 2021.

b) Identificar el nivel de comprensión de textos en los
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,
Sicsibamba, 2021.

c) Identificar la incidencia del pensamiento crítico en
las dimensiones de la comprensión de textos en los
estudiantes de la IE José Carlos Mariátegui,
Sicsibamba, 2021.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Básica

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental - explicativo

POBLACIÓN Y MUESTRA

33 estudiantes

TÉCNICAS E INSTRUM. RECOLEC:
DATOS

 Para el primer variable se aplicará
una encuesta con la ayuda de un
cuestionario.

 Para el segundo variable se utilizará
la técnica de test y el instrumento de
la prueba objetiva.

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
ESTADÍSTICO

Se aplicarán tablas y gráficos
estadísticos y la prueba de hipótesis
correspondientes, para ello se utilizarán
las medidas de tendencia central y las
medidas de dispersión.

HIPÓTESIS

Existe incidencia del
pensamiento crítico en la

comprensión de textos en los
estudiantes del VII ciclo de la

IE José Carlos Mariátegui,
Sicsibamba, 2021.

VARIABLES

V1.: Pensamiento crítico

V2.: Comprensión de textos



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90

FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE CUESTIONARIO
DE PENSAMIENTO CRÍTICO

DATOS GENERALES:

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………

SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) FECHA: …………………

GRADO: ………………

Nº PENSAMIENTO CRÍTICO SÍ
(2)

NO
(1)

DIMENSIÓN Analizar información
01 Identificar ideas principales en un texto.

02 Identificar la situación problemática de un caso.

03 Reconocer en un caso los sujetos involucrados y sus acciones.

04 Determinar las causas y consecuencias del problema planteado

en un caso.

DIMENSIÓN Inferir implicancias y/o consecuencias.
05 Deducir implicancias.

06 Establecer correspondencia entre implicancias y sujetos

involucrados.

07 Plantear consecuencias en relación con la información analizada.

DIMENSIÓN Proponer alternativas de solución.
08 Establecer coherencia entre alternativas y problemas.

09 Crear alternativas posibles.

10 Involucrar a su entorno en las posibles alternativas.

DIMENSIÓN Argumentar posición.
11 Asumir posturas a favor o en contra en relación al tema.

12 Exponer las razones de la postura asumida.

13 Sustentar ideas y conclusiones expuestas



91

EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO: DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR

DIMENSIONES

Dimensiones

Analizar información: 1, 2, 3, 4

Inferir implicancias y/o consecuencias: 5, 6, 7

Proponer alternativas de solución: 8, 9, 10

Argumentar posición: 11, 12, 13

PUNTAJE POR VARIBLE
Niveles A nivel de variable
Logrado 23-26

Proceso 18-22

Inicio 13-17
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FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE PRUEBA DE
COMPRENSIÓN DE TEXTOS

DATOS GENERALES:

NOMBRES Y APELLIDOS: ……………………………………………………………..

SEXO: Masculino ( ) Femenino ( ) FECHA: …………………

GRADO: ………………
Nº COMPRENSIÓN DE TEXTOS SÍ

(2)
NO
(1)

DIMENSIÓN: Nivel literal
01 Secuencia de hechos.

02 Identifica sinónimos.

03 Precisa espacio y tiempo.

04 Recuerda pasajes y detalles.

05 Localiza información.

06 Recuerda fragmentos del texto.

07 Identifica antónimos.

DIMENSIÓN: Nivel inferencial.
08 Deduce el tema del texto.

09 Interpreta lenguaje figurado.

10 Infiere consecuencias lógicas.

11 Predice final diferente

12 Deduce la idea principal.

13 Deduce la enseñanza o mensaje.

14 Identifica ideas temáticas por párrafos.

DIMENSIÓN: Nivel crítico
15 Diferencia hechos de opiniones.

16 Juzga el contenido del texto.

17 Juzga la actuación de los personajes.

18 Analiza la intención del autor.

19 Juzga la estructura del texto.

20 Capta sentido implícitos.

21 Emite juicio a un comportamiento.
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EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO: DISTRIBUCIÓN DE ÍTEMS POR
DIMENSIONES

Dimensiones

Nivel literario: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Nivel inferencial: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Nivel crítico: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

PUNTAJE POR VARIABLE
NIVELES A nivel de variable
Logrado 37-42

Proceso 29-36

Inicio 21-28
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De su validación:

Para la validación de los instrumentos, estos serán sometidos a juicio de expertos;

los cuales analizarán y evaluarán la coherencia interna entre los elementos del

instrumento: dimensión, variable, indicador y opciones de respuesta.

De identificar observaciones, estás se subsanarán para la mejora del diseño del

instrumento de recolección de datos.
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