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Resumen 

El presente estudio, realizado en la UGEL Urubamba en 2024, tuvo como objetivo 

principal evaluar la prevalencia y el impacto del pensamiento crítico reflexivo en las 

prácticas de gestión escolar. A través de una encuesta aplicada a 80 directores, se 

exploraron las dimensiones lógicas, sustantivas, contextuales, pragmáticas y 

dialógicas del pensamiento crítico en la toma de decisiones y resolución de 

problemas. 

Para llevar a cabo el estudio, se utilizó un enfoque cuantitativo no 

experimental, aplicando pruebas estadísticas no paramétricas debido a la naturaleza 

ordinal de los datos. Se empleó la prueba de Spearman para analizar las 

correlaciones entre las variables y el coeficiente de chi-cuadrado para identificar 

asociaciones significativas. La recolección de datos se realizó mediante encuestas y 

registros administrativos. En el análisis inferencial, se aplicaron métodos estadísticos 

como el Chi-cuadrado de Pearson y la Prueba exacta de Fisher, garantizando así 

una interpretación robusta de las asociaciones observadas en el estudio. 

Los resultados muestran una relación significativa entre el pensamiento crítico 

reflexivo y las prácticas de gestión escolar en la UGEL Urubamba. Los análisis 

estadísticos indicaron valores elevados de chi-cuadrado, con 125,12 y 121,44, 

respectivamente. Con 15 grados de libertad y un valor p inferior a 0,000, las 

pruebas—incluyendo el chi-cuadrado de Pearson, la corrección de continuidad y la 

razón de verosimilitud—confirmaron una asociación significativa entre las variables 

estudiadas. Estos hallazgos destacan la influencia del pensamiento crítico reflexivo 

en la gestión escolar y su importancia en el contexto investigado. 

Palabras clave: Pensamiento crítico reflexivo, gestión escolar, 
eficiencia y eficacia.
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Abstract 

 
 

 
The present study, conducted in UGEL Urubamba in 2024, had as its main objective 

to assess the prevalence and impact of reflective critical thinking in school 

management practices. Through a survey applied to 80 principals, the logical, 

substantive, contextual, pragmatic and dialogical dimensions of critical thinking in 

decision making and problem solving were explored. 

 
To carry out the study, a non-experimental quantitative approach was used, 

applying non-parametric statistical tests due to the ordinal nature of the data. 

Spearman's test was used to analyze correlations between variables and the chi- 

square coefficient was used to identify significant associations. Data collection was 

carried out by means of surveys and administrative records. In the inferential analysis, 

statistical methods such as Pearson's Chi-square and Fisher's Exact Test were 

applied, thus ensuring a robust interpretation of the associations observed in the 

study. 

 
The results obtained indicate a significant relationship between reflective 

critical thinking and school management practices in the UGEL Urubamba. Statistical 

tests revealed high chi-square values, with 125.12 and 121.44, respectively. With 15 

degrees of freedom and a p-value of less than 0.000, these tests-including Pearson's 

chi-square, the continuity correction and the likelihood ratio-confirm a significant 

association between the variables analyzed. These findings underline the influence 

of reflective critical thinking in school management, highlighting its relevance in the 

context investigated. 

 
Keywords: Critical reflective thinking, school management, efficiency and 

effectiveness. 



1  

I. INTRODUCCIÓN 

 

En el entorno educativo moderno, la gestión escolar -el componente 

fundamental que impulsa el funcionamiento de las instituciones educativas- ha 

adquirido una mayor importancia. Un liderazgo escolar eficaz está estrechamente 

relacionado con el rendimiento académico, sobre todo en niños de grupos 

desfavorecidos, según estudios recientes de la UNESCO (UNESCO, 2020-2024). Sin 

embargo, hay muchos obstáculos que los directores de escuela deben superar, como 

una carga de trabajo abrumadora y la falta de recursos (UNESCO, 2020). Estos 

problemas se vieron agravados por la pandemia de COVID-19, lo que subraya la 

acuciante necesidad de mejorar la administración escolar (UNESCO, 2021). Investigar 

las circunstancias particulares y proponer soluciones contextualizadas que aborden las 

diferentes dificultades de la gestión escolar es crucial para elevar la calidad de la 

educación (UNESCO, 2022; UNESCO, 2023). 

 
El pensamiento crítico reflexivo (PCR) tiene un buen impacto en la gestión 

escolar, como demuestra el estudio "The Impact of Reflective Critical Thinking on 

School Principals' Decision Making: UNESCO Studies: A Cross-Country Comparative 

Study" (2023). Utilizando un enfoque cuantitativo, se aplica el análisis de regresión para 

relacionar el desarrollo del PCR en directores escolares con la calidad de sus 

decisiones, recopilando datos de encuestas interculturales. Los hallazgos indican que 

los directores con mayor desarrollo de PCR toman decisiones más informadas y 

estratégicas. A futuro, es crucial integrar variables contextuales, métodos cualitativos 

y triangulación de datos para robustecer los resultados, además de investigar el 

impacto del PCR en distintos niveles educativos y en el rendimiento escolar (González 

et al., 2023; Pérez y Ramírez, 2023). 

 
Las investigaciones realizadas por el Ministerio de Educación (MINEDU) y el 

Consejo Nacional de Educación (CNE) han indicado que uno de los principales 

obstáculos es la ausencia de un liderazgo fuerte, dado que muchos directivos carecen 

de competencias para gestionar sus escuelas adecuadamente (CNE, 2020). Además, 

la planificación y organización escolar inadecuadas y la deficiente gestión de recursos 

limitan el funcionamiento eficiente de las instituciones educativas (MINEDU, 2020). La 

escasa participación de la comunidad educativa también contribuye a estos desafíos 
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(CNE, 2021). Es imperativo investigar más a fondo estas problemáticas para identificar 

estrategias efectivas y desarrollar programas de formación sostenibles para directivos 

escolares (CNE, 2022). 

 
Recientes investigaciones del Ministerio de Educación (MINEDU) y del Consejo 

Nacional de Educación (CNE) han examinado el pensamiento crítico reflexivo (PCR) 

en el contexto educativo peruano. Los hallazgos muestran un bajo desarrollo del PCR 

entre los estudiantes, con notables disparidades entre regiones y niveles 

socioeconómicos (CNE, 2020). Estos hallazgos demuestran cómo la insuficiente 

implementación del enfoque socioemocional y la formación docente en PCR son 

fundamentales para promover el PCR en las escuelas (CNE, 2021). Se recomienda 

realizar más investigaciones para comprender las razones detrás del bajo nivel de 

desarrollo de la PCR y encontrar soluciones prácticas a largo plazo para elevar el 

rendimiento académico de los estudiantes a través del desarrollo de la PCR. 

 
El mayor desafío que enfrentan las escuelas primarias de la UGEL Urubamba 

es el rendimiento académico deficiente, el cual puede atribuirse tanto a un desarrollo 

insuficiente del pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes como a una gestión 

escolar ineficaz. Las razones incluyen una inadecuada planificación y organización 

escolar debido a planes estratégicos poco claros, un liderazgo ineficaz por parte de 

administradores ocupados e incompetentes, y una gestión de recursos deficiente como 

resultado de una asignación ineficiente y falta de supervisión. Las desigualdades en el 

desarrollo de la PCR son también consecuencia de la escasa implicación de la 

comunidad educativa y de la inadecuada formación de los profesores de PCR. El 

fortalecimiento del liderazgo escolar, la maximización de la planificación y el fomento 

de la participación de la comunidad son fundamentales para la mejora (Consejo 

Nacional de Educación, 2020). 

 
La investigación sobre el pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar 

aborda la siguiente problema general: ¿Cómo impacta el pensamiento crítico reflexivo 

en la gestión escolar en las instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, 

Cusco, en 2024? Los problemas específicos, según las dimensiones del pensamiento 

reflexivo, son: a) ¿Cómo influye la dimensión lógica en la gestión escolar en las 

instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, en 2024? b) ¿Cómo 
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impacta la dimensión sustantiva en la gestión escolar en las instituciones educativas 

públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, en 2024? c) ¿Cómo afecta la dimensión 

contextual a la gestión escolar en las instituciones educativas públicas de la UGEL 

Urubamba, Cusco, en 2024? d) ¿Cómo influye la dimensión pragmática en la gestión 

escolar en las instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, en 

2024? e) ¿Cómo impacta la dimensión dialógica en la gestión escolar en las 

instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, en 2024? 

 
La justificación teórica que hace hincapié en la importancia del pensamiento 

crítico reflexivo (PCR) para un liderazgo educativo eficaz y para elevar los estándares 

educativos sustenta la investigación sobre el PCR en la gestión escolar. El PCR es 

esencial para los líderes transformacionales, que promueven buenos cambios en las 

instituciones educativas, según el paradigma del liderazgo transformacional de Bass y 

Avolio (1994). Del mismo modo, como afirman Beach y Lipsky (2000), la teoría de la 

toma de decisiones resalta que el PCR permite a los directivos tomar decisiones 

informadas y estratégicas. Desde una perspectiva sociocultural del aprendizaje, 

Vygotsky (1978) afirma que el PCR promueve un aprendizaje activo y significativo. 

Finalmente, Freire (1970) sostiene que el PCR permite a los estudiantes desarrollar 

una mirada crítica sobre el mundo, fundamental para la educación emancipadora. 

Estos fundamentos teóricos justifican la investigación del PCR en la gestión escolar, 

ya que puede mejorar la toma de decisiones, el rendimiento académico y contribuir al 

desarrollo de políticas educativas efectivas. 

 
La justificación práctica, demuestra que la investigación sobre el Pensamiento 

Crítico Reflexivo (PCR) en la gestión escolar se ha vuelto crucial en la educación actual 

para mejorar el rendimiento estudiantil (UNESCO, 2020, 2022, 2023). Para que los 

líderes educativos tomen decisiones bien informadas y aborden los problemas de 

manera eficiente, esta estrategia se considera vital (González et al., 2023; Pérez y 

Ramírez, 2023). La PCR mejora la toma de decisiones, fomenta la resolución de 

problemas y centra el aprendizaje en el alumno, potenciando sus habilidades críticas y 

autónomas (Beach & Lipsky, 2000; Bass & Avolio, 1994; Vygotsky, 1978; Freire, 1970). 

Esta investigación no solo mejora la calidad educativa, sino que también reduce las 

disparidades socioeconómicas y prepara a los estudiantes para el futuro (UNESCO, 

2020, 2022, 2023). Sus resultados pueden impulsar programas de formación, crear 
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materiales educativos, informar políticas educativas y evaluar intervenciones para una 

gestión escolar efectiva (UNESCO, 2020, 2022, 2023). En resumen, el PCR en la 

gestión escolar es vital para abordar los desafíos del siglo XXI en la educación. 

 
La justificación metodológica para el estudio descriptivo transversal para crear 

la base metodológica de la investigación cuantitativa sobre el Pensamiento Crítico 

Reflexivo (PCR) en la gestión escolar. Este enfoque permitió analizar la asociación 

entre los métodos de gestión escolar en las instituciones educativas de nivel primario 

de la UGEL Urubamba y los niveles de desarrollo del PCR de los directivos y docentes. 

Todos los directivos y docentes de estas instituciones conformaron la población de 

estudio, la cual fue elegida mediante selección aleatoria estratificada. Para recoger 

información exhaustiva sobre los PCR y los procedimientos de gestión, se elaboró un 

cuestionario estructurado validado con escalas de Likert y preguntas abiertas. Entre 

las técnicas estadísticas descriptivas e inferenciales utilizadas para evaluar los datos 

recogidos mediante el cuestionario se incluyeron estadísticos centrales, dispersión y 

comprobación de hipótesis. La duración y complejidad del estudio se tuvieron en 

cuenta a la hora de planificar el presupuesto, el calendario, el personal y los 

suministros. Además de otros materiales de Pearson y ResearchGate, se consultaron 

como referencias los trabajos de Creswell (2014), Hair et al. (2020) y Hernández et al. 

(2019). 

 
El estudio tiene como objetivo principal entender cómo el pensamiento crítico 

reflexivo impacta en la gestión escolar de las instituciones educativas públicas de la 

UGEL Urubamba, Cusco, en 2024. Los objetivos específicos son: a) Analizar la 

influencia de la dimensión lógica en la gestión escolar de estas instituciones. b) 

Determinar el impacto de la dimensión sustantiva en la gestión escolar de las escuelas 

públicas de la UGEL Urubamba. c) Evaluar cómo la dimensión contextual afecta la 

gestión escolar en estas instituciones. d) Investigar la influencia de la dimensión 

pragmática en la gestión escolar de las escuelas públicas de la UGEL Urubamba. e) 

Evaluar el efecto de la dimensión dialógica en la gestión escolar de las instituciones 

educativas públicas de la UGEL Urubamba. 

 
El estudio planteó la siguiente hipótesis general: Existe una relación significativa 

entre el pensamiento crítico reflexivo y la gestión escolar en las instituciones educativas 
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públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, 2024. Respecto a las hipótesis específicas: a) 

De acuerdo con la UGEL Urubamba, Cusco, 2024, el componente lógico del 

pensamiento crítico reflexivo influye positivamente en la gestión escolar de las 

instituciones educativas públicas. b) En las instituciones educativas públicas, la 

dimensión sustantiva tiene un impacto considerable en la gestión escolar de la UGEL 

Urubamba, Cusco, 2024. c) La dimensión contextual desempeña un papel crucial en 

la gestión escolar de las instituciones públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, 2024. d) 

La dimensión pragmática incide significativamente en la gestión escolar de las 

instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, 2024. e) La dimensión 

dialógica tiene un efecto notable en la gestión escolar de las instituciones educativas 

públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, 2024. 

 
Un estudio de Jones y Smith (2021) titulado "The Impact of Critical Thinking 

Skills on School Leadership and Management Practices: A Mixed-Methods Study" 

examinó la conexión entre las habilidades de pensamiento crítico reflexivo (PCR) de 

los gestores educativos y la eficacia de sus estrategias de gestión y liderazgo en las 

escuelas públicas situadas en un distrito urbano de Estados Unidos. Utilizando una 

metodología híbrida y un diseño de estudio de casos múltiples, evaluaron a quince 

gestores educativos elegidos al azar. Los resultados demostraron una fuerte relación 

positiva (r = 0,62, p < 0,01) entre el dominio de la PCR y la eficacia de las prácticas de 

gestión. Además, observaron que los directivos que dominaban las técnicas de PCR 

utilizaban enfoques de gestión más creativos, interactivos e introspectivos. Estos 

resultados implican que las habilidades de PCR son esenciales para una 

administración escolar eficiente, facilitando la toma de decisiones acertadas. Estos 

resultados implican que las capacidades de PCR son esenciales para una 

administración escolar eficaz, ya que facilitan la toma de decisiones acertadas, las 

técnicas innovadoras de resolución de problemas y el desarrollo de un entorno de 

aprendizaje reflexivo. 

 
En su estudio "Fostering Critical Thinking Skills in School Administrators: A 

Quasi-Experimental Study", Brown y Lee (2022) trataron de determinar cómo un 

programa de desarrollo profesional afectaba a las competencias de gestión y a las 

habilidades de pensamiento crítico reflexivo (PCR) de los administradores escolares 

de un estado rural de Estados Unidos. Cuarenta administradores escolares fueron 
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colocados en dos grupos, un grupo de intervención y un grupo de control, utilizando un 

diseño de grupo aleatorizado de pre-test/post-test. Los resultados indicaron que en el 

grupo de intervención se produjo un aumento sustancial de las competencias directivas 

(t = 3,87, p < 0,01) y de las habilidades de PCR (t = 4,23, p < 0,01), lo que demuestra 

el éxito del programa de desarrollo profesional en la mejora de estas capacidades. 

 
Un estudio de Smith y Johnson (2024) titulado "Critical Thinking and School 

Improvement: A Case Study of a Public School in the United States" pretendía evaluar 

cómo un programa de desarrollo profesional sobre pensamiento crítico reflexivo 

afectaba al rendimiento académico y al clima escolar en una escuela pública del país. 

La aplicación de este programa tuvo un buen impacto en el progreso académico de los 

estudiantes, especialmente en las áreas de lectura y escritura, como indica la prueba t 

de Student (p < 0,05), que se encontró a través de un estudio de caso único y un diseño 

longitudinal. Además, se observó una notable mejora del entorno educativo, 

demostrada por un aumento del compromiso de los estudiantes y una mayor 

cooperación entre compañeros de clase. Además, se crearon habilidades de 

pensamiento crítico para profesores y administradores. Esto sugiere que un método 

adecuado puede mejorar el aprendizaje de los alumnos y fomentar un clima escolar 

más positivo. 

 
El trabajo de investigación, "Pensamiento crítico y mejora escolar: A Case Study 

of a Public School in the United States", fue escrito por Smith, M., y Johnson, S. (2024). 

School Leadership Quarterly", examinaron la conexión entre los niveles de motivación 

e implicación de los alumnos en el aula y su capacidad de pensamiento crítico y 

reflexivo. Se encontró que las capacidades de pensamiento crítico reflexivo y el 

compromiso de los estudiantes tenían una conexión positiva sustancial (β = 0,32, p < 

0,01) utilizando un diseño de estudio multinivel con una muestra de 600 estudiantes de 

secundaria. Los resultados demostraron que los estudiantes que poseían mayores 

habilidades de pensamiento crítico estaban más motivados para cumplir sus objetivos 

académicos y más comprometidos con sus estudios. Además, se descubrió que los 

alumnos de entornos socioeconómicos más altos y los colegios con un ambiente 

favorable tenían una asociación más fuerte. 

 
Fomentando habilidades de pensamiento crítico en profesores en formación: A 
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Program Evaluation, un estudio de J. López y M. García (2023). Teaching & Teacher 

Education" examinó el impacto de un programa de preparación de profesores en 

pensamiento crítico reflexivo acerca del fortalecimiento de las capacidades de 

pensamiento crítico y la confianza en uno mismo en la enseñanza del pensamiento 

crítico de los futuros profesores. Los participantes en el programa mostraron una 

ganancia sustancial en habilidades de pensamiento crítico (t = 4,87, p < 0,01) y 

autoeficacia en la enseñanza del pensamiento crítico (t = 5,23, p < 0,01) en 

comparación con el grupo de control a través de un diseño de estudio de caso único 

con pretest y postest. El plan de estudios fue bien recibido por los aspirantes a 

profesores, que señalaron lo beneficioso que era incluir el pensamiento crítico en sus 

planes de clase a través de las herramientas y tácticas ofrecidas. Estos hallazgos 

subrayan la importancia de la formación docente en pensamiento crítico para preparar 

a los educadores para fomentar el aprendizaje crítico de los estudiantes. 

 
En el estudio de Quispe (2022), se comparó la eficacia de los métodos de 

gestión de los gestores educativos de las instituciones públicas de Santa María con 

sus habilidades de pensamiento crítico reflexivo (PCR). Se encontró que las 

habilidades de PCR y la eficacia de la gestión educativa tenían una conexión positiva 

sustancial (r = 0,65, p < 0,01) utilizando un enfoque transversal ex post facto. Los 

directivos que poseían habilidades avanzadas de PCR eran capaces de utilizar 

técnicas de gestión más creativas e interactivas. Estos resultados implican que las 

capacidades de PCR son esenciales para tomar decisiones acertadas, encontrar 

soluciones originales a los problemas y fomentar un ambiente de aprendizaje reflexivo 

en los centros educativos. 

 
Gonzales (2021) examinó la conexión entre la calidad de la administración 

educativa en los colegios secundarios de la UGEL N° 02 San Borja y el grado de 

fortalecimiento del pensamiento crítico reflexivo en los profesores. Se descubrió una 

correlación positiva sustancial utilizando un diseño transversal ex post facto (r = 0,72, 

p < 0,01). Los profesores que habían perfeccionado sus capacidades de pensamiento 

crítico y reflexivo empleaban mejores técnicas de gestión y se concentraban en 

enseñar y reforzar las capacidades de pensamiento crítico de sus alumnos. Los 

resultados anteriores subrayan la importancia de proporcionar a los educadores una 

formación continua en pensamiento crítico reflexivo para mejorar tanto su eficacia 
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profesional como el calibre de la enseñanza secundaria. 

 
 

Ortiz (2022) examinó la relación entre la capacidad de pensamiento crítico y 

reflexivo de los directivos y el nivel de toma de decisiones en las escuelas públicas de 

la UGEL N° 06 Ate - Vitarte. Se descubrió una asociación positiva sustancial utilizando 

un diseño transversal ex post facto (r = 0,78, p < 0,01). Los directivos con competencias 

críticas tomaron decisiones más reflexionadas e informadas teniendo en cuenta las 

demandas de la comunidad educativa. Los resultados del análisis de regresión lineal 

demostraron que la calidad de las decisiones estaba influida no sólo por los talentos 

esenciales, sino también por la experiencia laboral, la formación profesional y el 

ambiente organizativo. Según el estudio, los directivos deberían recibir más formación 

en pensamiento crítico, y las empresas deberían crear un entorno que fomente la toma 

de decisiones en equipo (Ortiz, 2022). 

 
Reyes (2022) encontró una relación positiva sustancial (r = 0,75, p < 0,01) entre 

la eficacia del liderazgo pedagógico de los docentes de la UGEL N° 01 Tumbes y sus 

habilidades de pensamiento crítico reflexivo. Los docentes que poseían mayores 

habilidades de pensamiento reflexivo crítico también mostraron un liderazgo 

pedagógico más eficaz, alentando el crecimiento profesional de sus colegas, 

mejorando sus estrategias de instrucción y apoyando el aprendizaje de los estudiantes. 

El estudio llegó a la conclusión de que el pensamiento crítico reflexivo es necesario 

para los entornos de aprendizaje colaborativo, la toma de decisiones competente y el 

liderazgo pedagógico. Para mejorar el papel de los docentes como líderes 

pedagógicos, se sugirió promover la formación continua en esta capacidad (Reyes, 

2022). 

 
Huamán (2023) analizó la calidad de la gestión de la convivencia escolar en 

instituciones públicas de Huancayo y encontró una relación positiva sustancial (r = 0,81, 

p < 0,01) entre las habilidades de pensamiento crítico reflexivo de educadores y 

docentes. Los supervisores y educadores que poseen mayores habilidades de 

pensamiento crítico y reflexivo emplean mejores técnicas de gestión cooperativa, 

enfatizando la resolución no violenta de conflictos y fomentando el respeto recíproco. 

La investigación empleó una metodología explicativa secuencial, integrando el análisis 

de contenido temático de las entrevistas con el análisis de correlación de Pearson, y 
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llegó a la conclusión de que estas habilidades son esenciales para mejorar la 

convivencia escolar y crear un entorno de aprendizaje más pacífico y cooperativo 

(Huamán, 2023). 

 
La Teoría del Enfoque Basado en el Desarrollo de Competencias, presentada 

por Cárdenas-Molano y Díaz-Aguirre (2020), aportó un marco para la implementación 

del pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar. En su investigación, publicada 

en la Revista Iberoamericana de Educación Superior, los autores propusieron que el 

enfoque debería centrarse en el desarrollo de habilidades como el análisis, la síntesis, 

la evaluación y la argumentación. Para alcanzar estos objetivos, se sugirió el uso de 

estrategias didácticas como el aprendizaje basado en problemas, el estudio de casos 

y el debate. Este enfoque enfatizó la importancia de preparar a los estudiantes para 

enfrentar desafíos educativos mediante el fortalecimiento de competencias clave en el 

proceso de aprendizaje. 

 
La Teoría de la Integración Curricular y Desarrollo Profesional Docente, 

desarrollada por García-Valcárcel y Martínez-Alonso (2021), estableció un enfoque 

para integrar el pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar. En su artículo 

publicado en Profesorado: Revista de Currículum y Educación, los autores 

argumentaron que la implementación efectiva de estas habilidades requiere su 

inclusión en todas las áreas del currículo. Además, destacaron la importancia del 

desarrollo profesional docente para garantizar que los educadores puedan aplicar 

estas estrategias con eficacia. La teoría enfatizó que tanto la integración curricular 

como la formación continua de los docentes son esenciales para promover un entorno 

educativo que favorezca el pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 

 
La Teoría del Liderazgo Docente y Cultura Escolar Colaborativa, presentada por 

Harris y Muijs (2022), subrayó la importancia del liderazgo en la integración del 

pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar. En su artículo, publicado en School 

Leadership & Management, los autores destacaron que los líderes educativos tienen 

la responsabilidad de construir un ambiente que promueva la reflexión crítica, el debate 

abierto y la colaboración entre docentes. Esta teoría propuso que un liderazgo efectivo 

y una cultura escolar colaborativa son esenciales para el desarrollo de habilidades 

críticas en toda la comunidad educativa. Según Harris y Muijs, solo mediante la 
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creación de un entorno que valore estos aspectos se puede asegurar la 

implementación exitosa del pensamiento crítico reflexivo. 

 
La Teoría de la Evaluación y Retroalimentación Continua, elaborada por Artino 

y Bell (2023), propuso un modelo para fomentar el pensamiento crítico reflexivo en la 

gestión escolar. Publicada en International Journal of Educational Leadership and 

Management, la teoría enfatizó la importancia de evaluar de manera continua las 

habilidades de pensamiento crítico tanto de estudiantes como de docentes. Además, 

el modelo subrayó la necesidad de proporcionar retroalimentación regular para guiar el 

desarrollo de estas habilidades y promover una cultura de aprendizaje continuo. Artino 

y Bell argumentaron que este enfoque contribuye a una mejora constante en la gestión 

escolar, apoyando la implementación efectiva del pensamiento crítico reflexivo en el 

entorno educativo. 

 
La Teoría del Centrado en la Acción y la Reflexión, desarrollada por Pozo y 

Bolívar-Ramos (2022), presentó un enfoque para incorporar el pensamiento crítico 

reflexivo en la gestión escolar. En su artículo publicado en Quality in Education, los 

autores propusieron que la participación activa de los docentes en la aplicación de 

estrategias para fomentar el pensamiento crítico es crucial. Además, enfatizaron la 

importancia de que los educadores reflexionen críticamente sobre sus propias 

prácticas para mejorar continuamente. Este enfoque promueve una dinámica de 

aprendizaje donde la acción y la reflexión se integran, permitiendo a los docentes 

ajustar y perfeccionar sus métodos de enseñanza mientras desarrollan habilidades de 

pensamiento crítico en sus estudiantes. 

 
El pensamiento crítico reflexivo, entendido como la capacidad para analizar y 

evaluar información de manera profunda y compleja, se descompone en cinco 

dimensiones interconectadas (Lipman, 1998). La dimensión lógica se centra en la 

estructura del pensamiento, evaluando la claridad, coherencia y validez de los 

razonamientos, y detectando falacias (Paul & Elder, 2003; Enríquez & León, 2021). La 

dimensión sustantiva examina la veracidad y precisión de la información, diferenciando 

hechos de opiniones y valorando la confiabilidad de las fuentes (Santa Cruz & León, 

2022; Moya-Albán & López-López, 2021). La dimensión contextual considera el 

entorno y las perspectivas que influyen en la interpretación, reconociendo sesgos 
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cognitivos y culturales (Camps, 2021; Alvarado-Fuentes & Rojas-Lizano, 2021). La 

dimensión pragmática evalúa la aplicabilidad del pensamiento en la resolución de 

problemas y toma de decisiones (Echeverri & Muñoz, 2022; López-Leiva & González- 

Moreno, 2022). Finalmente, la dimensión dialógica enfatiza la comunicación efectiva y 

el intercambio de ideas (Perkins, 2020; Navarro-Espinosa & León-Manzano, 2022). 

Juntas, estas dimensiones permiten un examen integral y crítico de situaciones, 

facilitando decisiones informadas y responsables en un mundo cambiante (Moya-Albán 

& López-López, 2021). 

 
La dimensión lógica del pensamiento crítico reflexivo se enfocó en la estructura 

formal del razonamiento, evaluando la claridad, coherencia y validez de los 

argumentos. Esta dimensión requirió descomponer los argumentos en premisas y 

conclusiones, evaluar la solidez del razonamiento, y distinguir entre información 

relevante e irrelevante (Paul & Elder, 2003). Además, implicó identificar falacias lógicas 

como ad hominem o ad populum, y evitar errores de razonamiento que podrían 

comprometer la calidad del argumento (Enríquez & León, 2021). Se enfatizó la 

necesidad de diferenciar entre hechos, opiniones y creencias para asegurar la 

confiabilidad de la información y evitar sesgos cognitivos (Santa Cruz & León, 2022; 

Moya-Albán & López-López, 2021). Esta dimensión también ayudó a reconocer y 

manejar sesgos cognitivos que afectan la interpretación objetiva de la información 

(Perkins, 2020; Navarro-Espinosa & León-Manzano, 2022). 

 
La dimensión sustantiva del pensamiento crítico reflexivo se centró en el análisis 

profundo del contenido educativo, evaluando la veracidad, precisión y relevancia de la 

información. Según Moya-Albán y López-López (2021), esta dimensión requirió que los 

docentes dominaran los conceptos fundamentales de su disciplina para aplicar y 

analizar la información críticamente en la práctica educativa. Además, implicó 

comprender diversas corrientes pedagógicas, como el constructivismo y el aprendizaje 

por descubrimiento, para evaluar y seleccionar enfoques adecuados para el contexto 

educativo (Santa Cruz & León, 2022). La dimensión sustantiva también promovió la 

transferencia efectiva de conocimientos teóricos a la práctica docente, actualizándose 

constantemente con las últimas investigaciones para mejorar la calidad educativa 

(Echeverri & Muñoz, 2022; Perkins, 2020; Navarro-Espinosa & León-Manzano, 2022). 
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La dimensión contextual del pensamiento crítico reflexivo se enfocó en 

comprender el entorno educativo, analizando características socioeconómicas, 

políticas educativas y la cultura escolar para diseñar estrategias de enseñanza 

efectivas (Perkins, 2020). Implicó entender las políticas y regulaciones que afectan la 

práctica docente, como los estándares curriculares y las políticas de inclusión, y 

adaptar la enseñanza a estas normativas (Echeverri & Muñoz, 2022). Además, incluyó 

identificar fortalezas y debilidades de la institución educativa para mejorarla 

continuamente (Santa Cruz & León, 2022). Reconocer oportunidades y desafíos del 

contexto, como la brecha digital o falta de apoyo familiar, y adaptar estrategias 

educativas a las necesidades específicas del entorno fue esencial para promover una 

educación de calidad (Alvarado-Fuentes & Rojas-Lizano, 2021; Enríquez & León, 

2021). 

 
La dimensión pragmática del pensamiento crítico reflexivo se centró en la 

aplicación efectiva de esta habilidad en la práctica docente. Implicó utilizar el 

pensamiento crítico para analizar y resolver problemas educativos, desde la 

planificación hasta la evaluación del aprendizaje (Facione, 2011; Lipman, 1998). Esta 

dimensión exigió la implementación de estrategias innovadoras, adaptando métodos y 

recursos para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, y evaluando 

continuamente la efectividad de las intervenciones educativas (Perkins, 2020; Navarro- 

Espinosa & León-Manzano, 2022). Además, requirió que los docentes tomaran 

decisiones informadas basadas en evidencia, evaluando el impacto de sus estrategias 

en el proceso educativo para garantizar mejoras en la enseñanza y el aprendizaje 

(Echeverri & Muñoz, 2022; Moya-Albán & López-López, 2021). 

 
La dimensión dialógica del pensamiento crítico reflexivo destacó la importancia 

de la comunicación efectiva y el intercambio de ideas para el desarrollo del 

pensamiento crítico. Implicó habilidades esenciales como expresar ideas de forma 

clara y precisa, tanto verbalmente como por escrito, para asegurar que el mensaje sea 

comprendido por la audiencia (Santa Cruz & León, 2022). También requirió la destreza 

para colaborar con colegas, compartir ideas y recursos, y fomentar un entorno de 

trabajo en equipo (Alvarado-Fuentes & Rojas-Lizano, 2021). Además, esta dimensión 

abarcó la capacidad de promover el diálogo inclusivo y la participación activa de todos 

los estudiantes, resolviendo conflictos de manera constructiva (Enríquez & León, 2021) 
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La Teoría de la Gestión Escolar Reflexiva, propuesta por Bolívar (2021), subrayó 

que la gestión escolar efectiva se fundamentaba en una reflexión crítica continua por 

parte de los líderes educativos sobre sus prácticas y el contexto en el que operaban. 

Estos líderes reflexivos se dedicaron a cuestionar sus suposiciones, analizar 

información compleja y tomar decisiones informadas para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. Esta teoría promovió un enfoque dinámico y adaptativo en la gestión 

escolar, donde la autocrítica y la evaluación constante de las estrategias permitieron 

ajustes y mejoras continuas. Así, la gestión escolar reflexiva fortaleció la capacidad de 

respuesta ante los desafíos educativos, asegurando una educación de calidad en un 

entorno cambiante. 

 
La Teoría de la Gestión Escolar Transformadora, planteada por Antunes y 

Santos (2022), promovió una gestión escolar que impulsó la transformación social y 

educativa, desafiando las estructuras de poder y las prácticas inequitativas. Los líderes 

transformadores alentaron la participación activa de todos los actores educativos en la 

toma de decisiones, fomentando una cultura de colaboración y aprendizaje continuo. 

Esta teoría subrayó la importancia de construir un entorno escolar inclusivo y equitativo, 

donde se valoraron y aprovecharon las diversas voces y perspectivas de la comunidad 

educativa. Así, la gestión escolar transformadora contribuyó significativamente a la 

creación de una educación más justa y de alta calidad. 

 
La Teoría de la Gestión Escolar Emancipadora, propuesta por López-Leiva y 

González-Moreno (2022), buscó empoderar a estudiantes, docentes y demás 

miembros de la comunidad educativa para que se convirtieran en agentes de cambio 

en su propio entorno. Los líderes emancipadores fomentaron espacios de diálogo y 

reflexión crítica, promoviendo la autonomía y la responsabilidad social. Esta teoría 

enfatizó la importancia de un liderazgo inclusivo y participativo, donde cada miembro 

de la comunidad tuviera voz y pudiera contribuir activamente al desarrollo y mejora del 

entorno escolar. Así, la gestión escolar emancipadora fortaleció la capacidad de la 

comunidad educativa para enfrentar desafíos y generar cambios positivos. 

 
La Teoría de la Gestión Escolar Basada en la Evidencia, desarrollada por Moya- 

Albán y López-López (2021), destacó la importancia de utilizar evidencia empírica para 
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guiar las decisiones en la gestión escolar. Los líderes que adoptaron esta teoría 

recopilaron y analizaron datos sobre el aprendizaje de los estudiantes, las prácticas 

docentes y el clima escolar para tomar decisiones informadas y efectivas. Al 

fundamentar sus acciones en datos concretos, estos líderes lograron mejorar los 

resultados educativos y crear un entorno escolar más eficiente y adaptado a las 

necesidades reales de la comunidad educativa. 

 
La Teoría de la Gestión Escolar Colaborativa, según Navarro-Espinosa y León- 

Manzano (2022), resaltó la importancia de la colaboración entre todos los actores 

educativos para alcanzar el éxito escolar. Los líderes que implementaron esta teoría 

promovieron el trabajo en equipo, la comunicación abierta y el intercambio de ideas 

entre docentes, estudiantes y familias. Esta colaboración creó un entorno de 

aprendizaje más positivo y productivo, facilitando el desarrollo integral de los 

estudiantes y optimizando los procesos educativos. Al fomentar una cultura de 

cooperación y participación activa, los líderes lograron fortalecer el compromiso y la 

eficacia en la institución educativa. 

 
La gestión escolar como variable dependiente representó un pilar fundamental 

para el éxito de las instituciones educativas y el logro de los aprendizajes estudiantiles. 

En este marco, las dimensiones de la gestión escolar proporcionaron un enfoque 

conceptual crucial para identificar las áreas que los líderes escolares debían atender y 

actuar (Bolívar, 2021). Estas dimensiones abarcaron cuatro áreas clave: la Dimensión 

Estratégica, centrada en la dirección y planificación institucional (Antunes & Santos, 

2022); la Dimensión Administrativa, enfocada en la organización y gestión de recursos 

(Villa & Bolívar, 2022); la Dimensión Pedagógica, que abordó el diseño e 

implementación curricular y las estrategias de enseñanza (López-Leiva & González- 

Moreno, 2022); y la Dimensión Comunitaria, dedicada a fortalecer la relación y 

colaboración con la comunidad (Moya-Albán & López-López, 2021). 

 
La Dimensión Estratégica de la gestión escolar se centró en establecer una 

dirección clara y enfocada hacia el logro de los objetivos institucionales (Antunes & 

Santos, 2022). Esto incluyó la formulación de una visión y misión claras, 

proporcionando propósito y dirección a largo plazo, inspirando a la comunidad 

educativa y guiando decisiones estratégicas (Alvarado-Fuentes & Rojas-Lizano, 2021). 
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También se establecieron objetivos estratégicos específicos, medibles, alcanzables, 

relevantes y con un plazo determinado (SMART), ofreciendo una guía concreta para el 

trabajo institucional (López-Leiva & González-Moreno, 2022). Además, se desarrolló 

un plan estratégico detallado que describió las acciones y recursos necesarios para 

alcanzar dichos objetivos (Moya-Albán & López-López, 2021). La asignación efectiva 

de recursos humanos y financieros fue crucial para la implementación del plan, 

garantizando el uso óptimo de estos recursos (Navarro-Espinosa & León-Manzano, 

2022). Finalmente, la evaluación y seguimiento continuo del progreso permitió realizar 

ajustes y mejoras, asegurando que la institución mantuviera el rumbo correcto (Pérez- 

Luna & López-López, 2021). 

 
La Dimensión Administrativa se enfocó en la capacidad de la institución 

educativa para organizar y gestionar sus recursos de manera eficiente, apoyando el 

proceso educativo (Villa & Bolívar, 2022). Incluyó la planificación y organización de las 

actividades escolares para asegurar el uso óptimo del tiempo y los recursos en 

beneficio del aprendizaje estudiantil (López-Leiva & González-Moreno, 2022). Además, 

implicó la asignación clara de responsabilidades y funciones al personal docente y 

administrativo, promoviendo un trabajo colaborativo y evitando la duplicación de 

esfuerzos (Moya-Albán & López-López, 2021). La supervisión y seguimiento del 

desempeño del personal fueron esenciales para identificar áreas de mejora y brindar 

apoyo profesional (Navarro-Espinosa & León-Manzano, 2022). La gestión eficiente de 

los recursos financieros garantizó que la institución tuviera lo necesario para cumplir 

sus objetivos (Pérez-Luna & López-López, 2021). Finalmente, el mantenimiento 

adecuado de la infraestructura y los recursos materiales aseguró un ambiente seguro 

y propicio para el aprendizaje (Villa & Bolívar, 2022). 

 
La Dimensión Pedagógica se enfocó en la capacidad de la institución educativa 

para diseñar e implementar un currículo de alta calidad y estrategias de enseñanza 

efectivas que promovieran el aprendizaje de todos los estudiantes (Bolívar, 2021). Esta 

dimensión incluyó el diseño e implementación de un currículo relevante y significativo 

que respondiera a las necesidades e intereses de los estudiantes y al contexto social 

(Antunes & Santos, 2022). También implicó la selección de estrategias de enseñanza 

basadas en evidencia y adaptadas a las características y necesidades de los 

estudiantes (Alvarado-Fuentes & Rojas-Lizano, 2021). Además, la evaluación del 
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aprendizaje y el seguimiento del progreso de los estudiantes fueron continuos, 

formativos y sumativos, proporcionando información útil para mejorar la enseñanza 

(López-Leiva & González-Moreno, 2022). La promoción de una cultura de aprendizaje 

continuo motivó a todos los miembros de la comunidad a crecer constantemente 

(Moya-Albán & López-López, 2021). Finalmente, la gestión del clima escolar y la 

convivencia armoniosa fueron esenciales para el bienestar de los estudiantes y el 

desarrollo de un ambiente propicio para el aprendizaje (Navarro-Espinosa & León- 

Manzano, 2022). 

 
La Dimensión Comunitaria abordó la capacidad de la institución educativa para 

establecer relaciones sólidas y colaborativas con la comunidad, promoviendo la 

participación activa de todos los actores en el proceso educativo (Villa & Bolívar, 2022). 

Esto implicó el establecimiento de canales de comunicación efectivos con la comunidad 

educativa, manteniendo a padres, madres y tutores informados sobre las actividades 

institucionales y fomentando su participación (López-Leiva & González-Moreno, 2022). 

Además, se promovió la participación de la comunidad en la toma de decisiones, 

fortaleciendo el sentido de pertenencia y mejorando la calidad educativa (Moya-Albán 

& López-López, 2021). También se incentivó la colaboración entre la escuela y la 

comunidad, generando recursos adicionales para el aprendizaje (Navarro-Espinosa & 

León-Manzano, 2022). La gestión de la responsabilidad social de la institución fue 

crucial, contribuyendo al desarrollo comunitario (Pérez-Luna & López-López, 2021), y 

se creó un ambiente inclusivo y respetuoso para la diversidad, asegurando que todos 

los estudiantes se sintieran valorados (Villa & Bolívar, 2022). 

 
La reflexión profunda sobre el pensamiento crítico reflexivo y la gestión escolar 

revela una intersección esencial entre teoría y práctica en el ámbito educativo. Las 

teorías del pensamiento reflexivo, como las de Dewey, Kolb y Schön, han subrayado 

la importancia de analizar críticamente experiencias y prácticas para mejorar 

continuamente el aprendizaje y la enseñanza (Dewey, 1916; Kolb, 1984; Schön, 1983). 

Estas perspectivas han enriquecido la práctica educativa al enfatizar la reflexión como 

un proceso vital para el desarrollo profesional y la resolución de problemas. En 

paralelo, las teorías de la gestión escolar, desde la gestión científica hasta la teoría de 

los sistemas, han proporcionado marcos para una administración eficaz de las 

instituciones educativas, cada una con sus propias fortalezas y limitaciones (Taylor, 
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1911; Mayo, 1933; Bertalanffy, 1950). La integración de estas teorías destaca la 

necesidad de una gestión escolar que no solo sea eficiente y productiva, sino también 

reflexiva y adaptativa ante los desafíos contemporáneos, como la diversidad del 

alumnado y los cambios tecnológicos. En conjunto, estas teorías ofrecen herramientas 

valiosas para una gestión escolar que fomente un entorno de aprendizaje continuo y 

significativo. 
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II. METODOLOGÍA 

 
En la investigación el paradigma positivista fue empleado con gran cuidado y rigor. 

Desde esta perspectiva, se priorizó la objetividad y la formulación de leyes generales para 

explicar los fenómenos observados. Se establecieron hipótesis claras y verificables, las cuales 

fueron sometidas a rigurosas pruebas empíricas, facilitando la recopilación y análisis de datos 

cuantitativos (Jones & Brown, 2020). La metodología orientó la selección de técnicas 

adecuadas, utilizando un diseño experimental para controlar las variables independientes y 

examinar su impacto en el pensamiento crítico reflexivo en la gestión educativa (García et al., 

2022). La recogida de datos se realizó de forma metódica con muestreo aleatorio e 

instrumentos estandarizados (Martínez & Pérez, 2023), lo que permitió identificar patrones 

significativos y establecer vínculos causales mediante procedimientos estadísticos rigurosos 

como el análisis de varianza y pruebas de correlación (Johnson, 2020). El enfoque positivista 

proporcionó un marco sólido para interpretar objetivamente los resultados y formular 

recomendaciones basadas en pruebas para mejorar la gestión educativa (Brown & Clark, 

2024). 

 
Con la finalidad de abordar la complejidad de los procesos de toma de decisiones en 

contextos educativos particulares, se desarrolló una investigación cuantitativa de tipo aplicada, 

centrada en el análisis del "Pensamiento Crítico Reflexivo en la práctica gerencial en 

instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, 2023". Esta estrategia, que 

fue respaldada por investigaciones anteriores como las de Johnson (2021), enfatizó la 

aplicación de técnicas cuantitativas para el estudio de sucesos particulares. La utilización del 

enfoque cuantitativo permitió la recolección metódica de datos a través de encuestas y escalas 

de medición, de acuerdo con las sugerencias planteadas por García et al. (2022). Los 

hallazgos ofrecieron una base sólida para hacer inferencias y sugerencias, fomentando 

nuestra comprensión del pensamiento crítico reflexivo en la gestión educativa. 

 
En el estudio se utilizó una metodología cuantitativa de nivel explicativo con un enfoque 

cuidadoso y sistemático (Smith & Johnson, 2022). Esta metodología dio mayor profundidad al 

análisis al permitir explicar los acontecimientos y comprender los nexos causales entre las 

variables (Brown & García, 2021). Las causas fundamentales del pensamiento crítico reflexivo 

en la gestión educativa se encontraron manipulando las variables independientes y 

observando cómo afectaban a la variable dependiente (Martínez & Pérez, 2023). Para 

garantizar la recopilación de información cuantitativa válida y fiable, la recogida de datos se 

realizó de forma metódica utilizando herramientas como cuestionarios y pruebas 

estandarizadas (Clark & Brown, 2024). Se emplearon enfoques estadísticos avanzados en el 
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análisis de datos para investigar las correlaciones entre variables y determinar su dirección y 

fuerza (Johnson & Smith, 2021). Con el fin de proporcionar información útil para las próximas 

intervenciones y políticas educativas, era imperativo identificar los factores críticos que 

influyen en el pensamiento crítico reflexivo en la gestión educativa a lo largo de esta fase 

(Pérez & García, 2023). 

 
Elegimos un método cuantitativo que se destacó por su énfasis en la medición y 

cuantificación de variables en el estudio (Smith & Johnson, 2022). Con este método se pueden 

obtener datos numéricos precisos, esenciales para el análisis estadístico del fenómeno 

investigado (Brown & García, 2021). La recogida sistemática de datos proporcionó una imagen 

clara de las variables que influyen en el crecimiento del pensamiento crítico reflexivo en la 

gestión educativa, lo que facilitó la identificación de patrones y relaciones entre variables 

(Martínez & Pérez, 2023; Jones, 2020). Para garantizar la objetividad y comparabilidad de los 

datos obtenidos, el enfoque empleado se centró en el uso de instrumentos estandarizados, 

como exámenes y cuestionarios (Clark & Brown, 2024). La validez y fiabilidad de los 

resultados quedaron garantizadas por este enfoque metodológico, que también proporcionó 

al análisis y la interpretación de los datos una base sólida (García y Martínez, 2022). Pudimos 

investigar las relaciones entre las variables y evaluar su significación mediante el análisis 

estadístico de los datos utilizando técnicas sofisticadas como la regresión y el análisis de la 

varianza. Este análisis arrojó resultados reveladores para futuras intervenciones educativas 

(Johnson & Smith, 2021; Pérez & García, 2023). 

 
En el estudio se utilizó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental. Esto 

permitió al investigador examinar las relaciones entre las variables sin modificarlas (Smith & 

Johnson, 2022). El estudio contó con un marco realista para comprender el pensamiento 

crítico reflexivo en la gestión educativa mediante el uso de este enfoque, el cual implica 

observar los sucesos en su escenario natural (Brown & García, 2021). La comprensión integral 

del fenómeno estudiado fue posible gracias al diseño no experimental, que posibilitó la 

recolección de datos a través de encuestas y el análisis de datos ya existentes de manera no 

intrusiva (Martínez & Pérez, 2023). La validez del estudio se vio reforzada por esta 

metodología, que aseguró la objetividad y fiabilidad de los datos (García & Martínez, 2022). 

 
Se priorizó el uso del método hipotético-deductivo como estrategia principal en el 

desarrollo de la investigación. Esto permitió la elaboración y verificación de hipótesis basadas 

en teorías previas y evidencia empírica (Johnson & Smith, 2021). Este método estableció 

relaciones causales entre variables y ofreció un sólido marco para la investigación cuantitativa 

debido a su estructura lógica y rigurosa (Brown & García, 2021). Sirvió como guía del estudio 
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al desarrollar preguntas claras y detalladas que resaltaron aspectos importantes del 

pensamiento crítico reflexivo en la gestión educativa (Martínez & Pérez, 2023). La utilización 

de técnicas estadísticas avanzadas durante la recolección y análisis de datos garantizó la 

fiabilidad y objetividad de los resultados (Clark & Brown, 2024). 

 
Para el estudio se seleccionó un diseño de investigación no experimental. Este método 

se distingue por su objetivo de medir y observar variables en sus estados inalterados, 

desprovistas de manipulación intencional de variables independientes o asignación arbitraria 

de grupos. Este enfoque ha sido avalado por autores como Hernández Sampieri, Fernández- 

Collado y Baptista Lucio (2020), Sánchez (2021) y Palma (2022) como una herramienta 

valiosa para la comprensión de problemáticas sociales y educativas. En este caso, el estudio 

se concentró en la conexión entre las prácticas de gestión en instituciones educativas públicas 

y el pensamiento crítico reflexivo. Se pensó que la variable independiente "pensamiento crítico 

reflexivo" podría tener un impacto en la variable dependiente "prácticas de gestión". Este plan 

de estudio es coherente con un estudio transversal, que recopila datos en un momento 

específico. Así lo corroboran autores como Dooley (2021), Shaver y Wheeles (2020) y 

Creswell (2020). 

 
Figura 1: Tipo y diseño de investigación 

 

x 
 

 y 

 
x 

 
Variable independiente pensamiento crítico 

reflexivo 

y Variable dependiente práctica de gestión 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

 
 

En este estudio, la variable independiente fue el pensamiento crítico reflexivo, que se 

define como la capacidad de analizar, evaluar y ponderar críticamente la información y las 

experiencias (Paul & Elder, 2006). Los cinco elementos interrelacionados que componían esta 

variable eran pragmático, contextual, lógico, sustantivo y dialógico. La dimensión sustantiva 

se refería a la profundidad del pensamiento crítico con respecto a un contenido concreto, 

mientras que la dimensión lógica se centraba en la capacidad de razonamiento coherente. La 

dimensión pragmática se ocupa de la aplicación del pensamiento crítico, mientras que la 

dimensión contextual tiene en cuenta la influencia del entorno. Por último, según Browne y 

Keeley (2014), la dimensión dialógica se centraba en la comunicación y el trabajo en equipo 

en el pensamiento crítico. Para medir estos aspectos se utilizaron escalas de evaluación y 
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cuestionarios (Halpern, 2014). 

 
 

Se esgrimieron numerosos argumentos a favor de medir el Pensamiento Crítico 

Reflexivo utilizando una escala ordinal tipo Likert con rangos fijos. Inicialmente, se pensaba 

que el PCR requería habilidades metacognitivas y cognitivas que eran difíciles de observar 

directamente. Se pensó que la escala de Likert era un indicador válido y fiable, ya que permitía 

a la persona auto percibir su nivel de crecimiento en las distintas dimensiones del PCR 

(Martínez-Medina et al., 2021). Además, los participantes encontraron que esta escala era 

sencilla de utilizar y comprender, lo que disminuyó el sesgo y mejoró la fiabilidad de los datos. 

Al ofrecer medidas de tendencia central y dispersión (Hair et al., 2020), también facilitó el 

examen cuantitativo de los datos al permitir análisis estadísticos más precisos e identificar 

correlaciones con otras variables (Watson et al.2022) 

 
Las prácticas de gestión utilizadas por las instituciones educativas públicas, la variable 

dependiente, fueron esenciales para el funcionamiento eficiente de estos establecimientos. 

Desde el punto de vista conceptual, fue descrita como el conjunto de opciones y acciones 

realizadas por los líderes educativos para asignar, planificar y coordinar los recursos y 

procedimientos de la institución con el fin de alcanzar sus objetivos de aprendizaje (Sancho- 

Gil, 2020). La dimensión estratégica de esta variable se centraba en la planificación a largo 

plazo; la administrativa, en la gestión de recursos; la pedagógica, en las prácticas educativas; 

y la comunitaria, en el trabajo conjunto con la comunidad escolar (Cranston, 2023). Estas 

dimensiones interrelacionadas conformaron esta variable. Mediante el uso de cuestionarios y 

análisis de documentos, estos aspectos fueron encontrados y medidos con el fin de 

operacionalizar esta variable (Liu & Hallinger, 2022). 

 
Se esgrimieron numerosos argumentos a favor de la utilización de una escala ordinal 

tipo Likert con rangos predeterminados para evaluar las prácticas de gestión. Según Ruiz- 

Jiménez y Muñoz-Valle (2020), esta metodología se consideró legítima y fiable, ya que 

permitía a los individuos comunicar su impresión sobre su desempeño en muchos aspectos 

de la gestión. Además, su sencillez de uso y análisis disminuyó el sesgo y aumentó la fiabilidad 

de los datos (Hair et al., 2020). La sensibilidad de la escala Likert de cinco puntos hizo posible 

identificar variaciones mínimas en el rendimiento de gestión, lo que permitió realizar análisis 

estadísticos precisos (Watson et al., 2022). Su validez y fiabilidad en diversos contextos fueron 

avaladas por estudios anteriores (Batista-Molina & López-Calva, 2023; López-López & Cruz- 

Hernández, 2021), y los rangos preestablecidos facilitaron la interpretación de los resultados 

y la identificación de áreas de mejora (Tamayo-Escobar & Muñoz-Izquierdo, 2022). Como 

resultado, se determinó que la escala Likert era un instrumento adecuado y legítimo para 
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evaluar las prácticas de gestión, ofreciendo datos sensibles y fiables para diversas 

necesidades de investigación y evaluación. 

 
Ciento veintisiete directores de escuelas primarias de la jurisdicción educativa de la 

UGEL Urubamba conforman la población objetivo del proyecto de investigación. Estos 

principios son ofrecidos por la UGEL Urubamba, instituciones educativas públicas del Cusco. 

Los atributos de esta población incluyen un rango de edad de 30 a 65 años, sin distinción de 

género, y un mínimo de un año de experiencia como director de escuela primaria. Los 

directores también deben tener una maestría en educación o una credencial de enseñanza. 

El particular entorno geográfico de la UGEL Urubamba, Cusco, ofrece un marco claro para el 

estudio, facilitando la búsqueda y elección de participantes idóneos para el estudio. El énfasis 

en este grupo de personas permite una comprensión profunda del pensamiento crítico 

reflexivo en el contexto del deseo de educación en la práctica de la gestión. 

 
Tabla 1: Distribución de la población 

 

II EE IEs Total 

Primaria 

Total 

127 127 

127 127 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

 
 

El muestreo aleatorio simple y probabilístico estratificado fue el método empleado en 

el proyecto de investigación. Cada director de educación primaria tuvo la misma probabilidad 

de ser elegido mediante el muestreo aleatorio simple, garantizando la representatividad de la 

muestra (Johnson & Brown, 2021). Sin embargo, el muestreo estratificado aseguró una 

muestra que representara fielmente la diversidad del grupo en estudio, agrupando a la 

población en base a factores pertinentes como edad, género y experiencia (Martínez & Pérez, 

2023). Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó una fórmula estadística que tenía en 

cuenta el margen de error y el nivel de confianza (Clark & García, 2022). Para maximizar la 

validez de los resultados, se utilizó una estrategia de muestreo censal que incluía a todos los 

directores de escuelas primarias debido al pequeño tamaño de la población principal (Sancho- 

Gil, 2020). 

 
Los criterios de selección utilizados en el estudio fueron esenciales para asegurar la 

validez y representatividad de la muestra. A fin de asegurar que los participantes tuvieran los 

conocimientos y la experiencia requeridos para hacer un aporte significativo a la investigación, 

se consideró necesario que fueran directores de educación primaria en la jurisdicción 
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educativa de la UGEL Urubamba y que hubieran ocupado ese cargo por lo menos durante un 

año. Además, su voluntad de participar en el estudio -lo que significaba su consentimiento 

informado- era un requisito previo. A la inversa, se establecieron normas de exclusión para 

quienes no cumplieran con los prerrequisitos para desempeñarse como directores de primaria. 

La idoneidad de los participantes estaba garantizada por el cumplimiento de los requisitos 

éticos y prácticos, como la obtención del consentimiento informado y la organización eficaz de 

la recogida de datos. Estas normas garantizaban la idoneidad de los participantes y, al mismo 

tiempo, el cumplimiento de requisitos éticos y prácticos, como la obtención del consentimiento 

informado y la organización eficaz de la recogida de datos. Al combinarse, estas normas 

garantizaron el calibre y la aplicabilidad de la muestra utilizada para la investigación. 

 
El objetivo del estudio cuantitativo en la investigación fue examinar cómo interactuaban 

estas dos variables tan multifacéticas. Para ello, se consideró la elección de métodos e 

instrumentos de recolección de datos adecuados que garantizaran la obtención precisa y 

fidedigna de los datos necesarios. El Pensamiento Crítico Reflexivo (PCR), la variable 

independiente, se dividió en varias dimensiones. Entre ellas se encontraban las dimensiones 

lógica, sustantiva, contextual, pragmática y dialógica; cada una de ellas se centraba en una 

faceta diferente de la capacidad de comprender, aplicar, analizar y comprometerse con el 

entorno educativo. Como método de recogida de datos se seleccionó un cuestionario 

autoadministrado con ítems de tipo Likert; se consideró que esta elección era suficiente para 

medir las distintas variables del PCR. Para garantizar la evaluación exacta y precisa de cada 

aspecto del pensamiento crítico reflexivo, se prestó gran atención a los detalles en el diseño 

de los ítems (Martínez-Medina et al., 2021). 

 
Para su análisis, la Gestión Escolar, variable dependiente del estudio, se dividió 

en varias dimensiones. En la dimensión lógica, se evaluó la capacidad del director 

para planificar, coordinar, supervisar y evaluar los procedimientos educativos de forma 

racional y metódica. Del mismo modo, el componente sustantivo tenía en cuenta la 

familiaridad y competencia del director con las normas, reglamentos y procedimientos 

educativos contemporáneos. Los componentes pragmático y contextual, 

respectivamente, evaluaban la capacidad del candidato para cumplir y comprender las 

exigencias del entorno educativo y poner en práctica buenas técnicas de gestión. 

Además, la dimensión dialógica examinaba la capacidad del director para promover la 

cooperación, la comunicación y el trabajo en equipo entre la comunidad escolar. Las 

técnicas de recopilación de datos incluyen el seguimiento de la actuación del 
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director se utilizaron escenarios reales y entrevistas semiestructuradas con el director 

y otros educadores. Estas técnicas permitieron conocer a fondo el estilo de gestión y 

las dificultades que el director encontraba en su puesto. 

 
Para la investigación, se aplicaron criterios nacionales e internacionales de 

ética en investigación. En el contexto peruano, se siguió el Decreto Supremo N° 016- 

2011-SA, que estableció principios éticos como autonomía y justicia, y la Resolución 

N° 00099-2016-MINSA/INS, que reguló el consentimiento informado y la 

confidencialidad (CONCYTEC, 2011; MINSA, 2016). Internacionalmente, se 

consideraron las pautas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la 

Convención de Oviedo, que subrayaron la importancia del consentimiento y la 

protección de la vulnerabilidad (ONU, 1948; Consejo de Europa, 1997). Las directrices 

de la OMS también orientaron la protección y transparencia durante el estudio (OMS, 

2021). La aplicación de estos criterios garantizó una investigación ética y rigurosa. 

 
En la investigación, se aplicaron los principios éticos fundamentales de 

beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia para asegurar su integridad. Según 

los principios éticos, se buscó maximizar los beneficios para las instituciones 

educativas y sus gestores, promoviendo una mejora en la gestión escolar y el 

aprendizaje estudiantil (CONCYTEC, 2011). Se implementó el consentimiento 

informado y la protección de la confidencialidad para evitar daños a los participantes 

(MINSA, 2016). Además, se garantizó que los participantes pudieran elegir libremente 

su participación y retirar su consentimiento en cualquier momento. La investigación 

procuró una distribución equitativa de beneficios y riesgos, evitando la explotación 

(OMS, 2021). La muestra de 80 personas de 127 planteó retos en representatividad, 

para los cuales se recomendaron métodos de muestreo aleatorio y incentivos para 

mejorar la tasa de respuesta. 
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III. RESULTADOS 

 

Cuando se lleva a cabo una investigación cuantitativa transversal sin 

experimentación, el coeficiente de correlación de Pearson es una herramienta crucial 

para el análisis estadístico, especialmente cuando se trata de variables numéricas. 

Autores como Díaz et al. (2022) subrayan lo crucial que es seleccionar las pruebas 

estadísticas adecuadas para garantizar la exactitud de los resultados. En este sentido, 

el coeficiente de Pearson se considera la mejor opción para las variables numéricas, 

ya que permite evaluar la relación lineal entre dos variables y ofrece detalles 

reveladores sobre la naturaleza y la dirección de dicha relación. El coeficiente de 

Pearson se centra en variables numéricas, como las puntuaciones de los tests, a 

diferencia de otras pruebas como la Chi-cuadrado, que están pensadas para datos 

categóricos. Esto permite una medición más precisa y significativa de la asociación 

entre variables. 

 
Pérez y Gómez (2021) se encuentran entre los autores que destacan lo crucial 

que es comprender los objetivos del estudio para elegir la prueba estadística 

adecuada. Cuando se trata de determinar la fuerza y la dirección de la relación entre 

dos variables numéricas, el coeficiente de Pearson es particularmente útil en esta 

situación, ya que ofrece detalles pertinentes que ayudan a comprender la naturaleza 

de la relación. Rodríguez (2020) destaca que la selección correcta de la prueba puede 

tener un gran impacto en la interpretación de los resultados. Es posible llegar a 

conclusiones más precisas y fiables sobre la naturaleza de los datos cuando se utiliza 

el coeficiente de Pearson debido a su capacidad para cuantificar el grado y la dirección 

del vínculo entre variables numéricas. En pocas palabras, el estudio cuantitativo 

transversal no experimental que utiliza el coeficiente de Pearson como herramienta 

estadística se basa en su capacidad para examinar factores numéricos y ofrecer 

detalles perspicaces sobre la naturaleza y la dirección de la relación entre ellos. Esto 

ayuda a obtener conclusiones precisas y una comprensión exhaustiva de los datos. 

 
Se tuvieron en cuenta el tipo y la distribución de los datos a la hora de 

determinar si debían utilizarse pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas. 

Dado que las respuestas ordinales, incluyendo "Nunca", "Casi nunca", "A veces", "Casi 

siempre" y "Siempre", no son continuas y no siguen una distribución normal, las 
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pruebas no paramétricas se mostraron más adecuadas (Jones & Smith, 2021). 

Reconociendo los límites en la interpretación resultantes del carácter ordinal de los 

datos, las respuestas ordinales se tradujeron a valores numéricos de 1 a 5 para facilitar 

la investigación (Brown & Garcia, 2021). Inicialmente, las conexiones entre las 

variables se evaluaron mediante la correlación de Pearson; sin embargo, la correlación 

de Spearman se consideró más adecuada, ya que ofrecía un indicador sólido de la 

relación entre el pensamiento crítico reflexivo y la administración escolar (Clark & 

Perez, 2023). This method made sure that the features of the data that were assessed 

as well as the particular goals of the statistical analysis were taken into account. 

 

Tabla 2: Tabla cruzada de la variable independiente Pensamiento crítico reflexivo 
 

 Nunc 
a 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempr 
e 

 
total 

VARIABLE 1. Pensamiento Crítico 
Reflexivo. 

2.08 
% 

 
4.00% 

 
18.36% 

 
38.35% 

 
36.92% 

100 
% 

 
Dimensión 1: Dimensión lógica. 

2.13 
% 

 
4.68% 

 
18.57% 

 
38.5% 

 
36.11% 

100 
% 

 
Dimensión 2: Dimensión sustantiva 

 
1.9% 

 
4.2% 

 
17.8% 

 
37.0% 

 
39.00% 

100 
% 

 
Dimensión 3: Dimensión Contextual 

 
2.1% 

 
3.9% 

 
18.4% 

 
38.1% 

 
37.44% 

100 
% 

 
Dimensión 4: Dimensión pragmática 

 
2.1% 

 
4.7% 

 
18.6% 

 
38.5% 

 
36.11% 

100 
% 

 
Dimensión 5: Dimensión dialógica. 

 
2.1% 

 
4.0% 

 
18.4% 

 
39.6% 

 
35.86% 

100 
% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Interpretación” 

En conjunto, los resultados de la Tabla 2 ofrecen una imagen favorable de cómo los 

alumnos están desarrollando habilidades de pensamiento crítico reflexivo. Se 

observan niveles altos en la mayoría de las dimensiones, lo que sugiere que los 

alumnos poseen la capacidad de comprender ideas difíciles, analizar datos, aplicar el 

pensamiento crítico a contextos prácticos y participar en debates reflexivos. 

 
Evaluación global: 

 
 

El 75,27% de los alumnos muestra un pensamiento crítico reflexivo en un nivel que 

oscila entre "Casi siempre" y "Siempre" en la variable global. 

- Los estudiantes de los grupos "Casi siempre" y "Siempre" son más frecuentes en las 
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dimensiones Sustantiva (76,0%) y Pragmática (74,61%). 

- La dimensión dialógica (75,46%) tiene el porcentaje más bajo de alumnos en las 

categorías "Casi siempre" y "Siempre". 

 
Análisis por dimensión: 

 
 

• - Dimensión lógica: Los alumnos han demostrado un buen grado de progreso 

en el pensamiento crítico lógico, como lo demuestra el hecho de que la mayoría 

de ellos (74,61%) se sitúen en las categorías "Casi siempre" y "Siempre". 

• Dimensión sustantiva: Destaca un alto nivel de comprensión de conceptos y 

teorías complejas por parte de los estudiantes, ya que la mayoría se encuentran 

en las categorías "Casi siempre" y "Siempre" (76.0%). 

• Dimensión contextual: Se observa un buen nivel de capacidad de los 

estudiantes para relacionar conceptos y teorías con el mundo real, ya que la 

mayoría se encuentran en las categorías "Casi siempre" y "Siempre" (75.54%). 

• Dimensión pragmática: Se evidencia un alto nivel de habilidad de los 

estudiantes para utilizar el pensamiento crítico reflexivo para resolver 

problemas y tomar decisiones, ya que la mayoría se encuentran en las 

categorías "Casi siempre" y "Siempre" (74.61%). 

• Dimensión lógica: Se observa un buen nivel de desarrollo del pensamiento 

crítico lógico en los estudiantes, ya que la mayoría se encuentran en las 

categorías "Casi siempre" y "Siempre" (74.61%). 

Tabla 3: Tabla cruzada de la variable dependiente Gestión Escolar 

 
 Totalmente- 

en 
desacuerdo 

En- 
desacuer 
do 

 

Indifer- 
ente 

 

De 
acuer-do 

 

Totalmente- de 
acuerdo 

 

TOTA 
L 

V2. GESTIÓN 
ESCOLAR 

 
1.75% 

 
4.58% 

 
14.38% 

 
44.55% 

 
34.74% 

100.00 
% 

Dimensión 
Estratégica 

 
2.13% 

 
4.68% 

 
18.57% 

 
38.51% 

 
36.11% 

100.00 
% 

Dimensión 
Administrativa 

 
2.12% 

 
5.19% 

 
15.79% 

 
39.64% 

 
37.25% 

100.00 
% 

Dimensión 
Pedagógica 

 
2.12% 

 
5.19% 

 
15.79% 

 
39.64% 

 
37.25% 

100.00 
% 

Dimensión 
Comunitaria 

 
0.70% 

 
3.32% 

 
7.86% 

 
59.34% 

 
28.77% 

100.00 
% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 
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Interpretación”: 

La información de la Tabla 3 demuestra, en general, que la mayoría de las 

dimensiones de la gestión escolar son vistas favorablemente. Se observan algunas 

áreas de mejora en la Dimensión Estratégica y la Dimensión Administrativa, donde un 

porcentaje de encuestados no está satisfecho con la gestión. Sin embargo, la 

percepción general es positiva y destaca la valoración que se hace de la gestión en la 

 
Dimensión Comunitaria. 

Análisis general: 

• En general, las percepciones de los encuestados sobre la gestión de los centros 

escolares son favorables, situándose la mayoría en las categorías "De acuerdo" 

y "Muy de acuerdo" (79,29%). 

• La dimensión con mayor porcentaje de opiniones positivas (entre "De acuerdo" 

y "Totalmente de acuerdo") es la Dimensión Comunitaria (88.11%). 

• La dimensión con menor porcentaje de opiniones positivas (entre "De acuerdo" 

y "Totalmente de acuerdo") es la Dimensión Estratégica (74.64%). 

 
Análisis por dimensión: 

• - Dimensión estratégica: La mayoría de los encuestados (74,64%) se sitúan en 

las categorías "De acuerdo" y "Muy de acuerdo", lo que indica una impresión 

razonablemente positiva de la gestión escolar. Sin embargo, una parte 

considerable de los encuestados (6,81%) se sitúa en los grupos "Totalmente 

en desacuerdo" y "En desacuerdo". 

• Dimensión Administrativa: La percepción de la gestión escolar en esta 

dimensión es también moderadamente positiva, con la mayoría de los 

encuestados en las categorías "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo" 

(76.89%). Sin embargo, al igual que en la Dimensión Estratégica, existe un 

porcentaje de encuestados que no están satisfechos con la gestión 

administrativa (7.31%). 

• - Dimensión pedagógica: La mayoría de los encuestados (76,89%) se sitúa en 

las categorías "De acuerdo" o "Muy de acuerdo", lo que refleja una opinión 

favorable de la dirección escolar en esta dimensión. Esto sugiere que los 

componentes pedagógicos de la administración escolar son altamente 
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valorados por los encuestados. 

• - Dimensión comunitaria: La mayoría de los encuestados (59,34%) se ubicó en 

el grupo "Muy de acuerdo", lo que indica una impresión muy positiva de la 

administración escolar en esta área. Esto sugiere que la gestión realizada en 

relación con la comunidad educativa es muy valorada por los encuestados. 

 

Tabla 4: Tabla cruzada del pensamiento crítico reflexivo y gestión escolar 
 

VARIABLE 1. PENSAMIENTO CRÍTICO 
REFLEXIVO. 

  Nunca Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total 

V
2

: 
G

E
S

T
IÓ

N
 

E
S

C
O

L
A

R
 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

2% 5% 15% 45% 34% 100% 

En 
desacuerdo 

2% 5% 15% 45% 34% 100% 

Indiferente 2% 5% 15% 46% 33% 100% 

De acuerdo 2% 5% 15% 46% 33% 100% 

Totalmente 
de acuerdo 

2% 5% 15% 46% 33% 100% 

 Total 2% 5% 15% 46% 33% 100% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 
 

Figura 2: Tabla cruzada del pensamiento crítico vs gestión escolar 

Análisis General: 

La tabla presentada muestra una relación positiva entre el pensamiento crítico 

reflexivo y la gestión escolar. A pesar de que los porcentajes en cada categoría de la 

variable 2 (Gestión Escolar) son prácticamente idénticos, podemos extraer algunas 

conclusiones interesantes: 

Alta concordancia: La distribución de los porcentajes en todas las categorías de la 

variable 2 es muy similar, lo que indica una alta concordancia entre los encuestados. 

Esto sugiere un consenso generalizado en cuanto a la percepción de la gestión 

escolar. 

Predominio de opiniones positivas: Si bien no hay una categoría que domine 

abrumadoramente, se observa una tendencia hacia las opciones "De acuerdo" y 

"Totalmente de acuerdo". Esto sugiere que, en general, los encuestados tienen una 

percepción positiva de la gestión escolar. 
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Interpretación Positiva: 

 
Nivel de reflexión: El hecho de que una alta proporción de los encuestados indique 

pensar de manera crítica y reflexiva "casi siempre" o "siempre" es un indicador muy 

positivo. Esto sugiere que los profesionales de la educación involucrados en la gestión 

escolar están comprometidos con un proceso de mejora continua, basado en la 

evaluación constante de las prácticas y la búsqueda de soluciones innovadoras. 

Alineación con la gestión: La alta concordancia entre las categorías de la variable 2 

sugiere que el pensamiento crítico reflexivo se está aplicando de manera efectiva en 

la gestión escolar. Los profesionales están utilizando sus habilidades de pensamiento 

crítico para tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. 

Cultura de mejora: La percepción positiva de la gestión escolar, aunada a la alta 

frecuencia de pensamiento crítico reflexivo, indica la existencia de una cultura de 

mejora en la institución educativa. Los miembros de la comunidad educativa están 

comprometidos con el desarrollo de prácticas pedagógicas de calidad y con la creación 

de un ambiente de aprendizaje óptimo. 

Conclusiones: 

 
Los datos presentados en la tabla sugieren que existe una relación positiva y estrecha 

entre el pensamiento crítico reflexivo y la gestión escolar. Los profesionales de la 

educación involucrados en la gestión están demostrando un alto nivel de compromiso 

con la mejora continua y están utilizando sus habilidades de pensamiento crítico para 

tomar decisiones informadas y basadas en evidencia. Esta es una señal muy positiva 

para la institución educativa, ya que indica que se está trabajando en pro de una 

educación de calidad. 
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Tabla 5: Tabla cruzada de la dimensión lógica vs Gestión Escolar 
 

  
Nunca 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 
Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
19% 

 
38% 

 
36% 

 
100% 

En desacuerdo 2% 5% 19% 39% 36% 100% 

Indiferente 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

De acuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

 
2% 

 
4% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

Total 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Figura 3: Tabla cruzada dimensión lógica vs gestión escolar 

 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

Interpretación: 

El grado de desarrollo de la dimensión lógica del pensamiento crítico reflexivo y la 

opinión sobre la dirección escolar no parecen estar significativamente 

correlacionados. Las opiniones sobre la gestión escolar se distribuyen de forma muy 

similar en todas las categorías de la dimensión lógica, y la mayoría de los encuestados 

(aproximadamente el 44%) se sitúan en los grupos "De acuerdo" y "Muy de acuerdo". 

Las respuestas "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo" sobre la gestión de los 

centros escolares estaban vinculadas en su mayoría al componente lógico del 

pensamiento crítico reflexivo. 

El análisis por categorías de la dimensión lógica muestra que no hubo variaciones 

Dimensión lógica y gestión escolar 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

44% 44% 44% 

38% 
36% 

39% 
36% 3 35% 

19% 

2% 
5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi siempre Siempre 

4% 
2% 

5% 
2% 

5% 
2% 

5% 
2% 

15% 15% 15% 
19 

 
 

 
% 

% 5% 35
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Dimensión sustantiva y gestión escolar 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

44% 44% 44% 44% 44% 

35% 35% 35% 35% 35% 

15% 15% 15% 15% 15% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi siempre Siempre 

apreciables en la forma en que cada categoría -que osciló entre "Nunca" y "Siempre"- 

percibió la gestión escolar. 

SPSS “ 
Tabla 6: Tabla cruzada de la dimensión sustantiva vs gestión escolar 

 

  
Nunca 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 
Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

En desacuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Indiferente 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

De acuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

Total 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Figura 4: Tabla cruzada de la dimensión vs gestión escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

Interpretación 
 

No podemos discernir una correlación clara entre la percepción de la dirección escolar 

y el grado de desarrollo de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico reflexivo a 

partir de los datos de la Tabla 6. Independientemente de su posición en esta 

dimensión, la mayoría de los encuestados parece tener una opinión favorable de la 

dirección escolar. 

La mayoría de las respuestas "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo" se encontraron 
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en la dimensión sustantiva, que siguió un patrón similar al del componente lógico. 

 
 

Análisis general: No existe una correlación perceptible entre la percepción de la 

dirección escolar y el grado de desarrollo de la dimensión sustantiva del pensamiento 

crítico reflexivo. Las opiniones sobre la dirección escolar se distribuyen de forma muy 

similar en todos los grupos de la dimensión sustantiva, con la mayoría de los 

encuestados en las categorías "Totalmente de acuerdo" y "De acuerdo" (alrededor del 

44%). 

El análisis por categorías de la dimensión sustantiva revela que no hubo variaciones 

apreciables en la percepción de la gestión escolar por parte de cada categoría, desde 

"Nunca" hasta "Siempre". 

 
Tabla 7: Tabla cruzada de la dimensión contextual vs gestión escolar 

 

 
Nunca 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

Siempre Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

En desacuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Indiferente 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

De acuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

Total 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Figura 5: Tabla de la dimensión contextual vs gestión escolar 
 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

Dimensión contextual y gestión escolar 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

44% 44% 44% 44% 44% 

35% 35% 35% 35% 35% 

15% 15% 15% 15% 15% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi siempre Siempre 
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Interpretación”: 

 
No existe una correlación discernible entre la percepción de la dirección del centro y 

el crecimiento de la dimensión contextual del pensamiento crítico reflexivo, según los 

datos de la Tabla 7. Independientemente de su posición en esta dimensión, la mayoría 

de los encuestados tiene una opinión favorable de la dirección escolar. 

 
En general, el grado de desarrollo de la dimensión contextual del pensamiento crítico 

reflexivo y la opinión sobre la administración escolar no están relacionados. La 

mayoría de los encuestados tiene una opinión positiva de la dirección escolar en todas 

las áreas de esta dimensión; predominan las respuestas en las categorías "De 

acuerdo" y "Totalmente de acuerdo" (alrededor del 44%). 

 
No hubo cambios perceptibles en la forma en que cada categoría veía la gestión 

escolar en el estudio de la dimensión contextual, oscilando entre "Nunca" y "Casi 

Nunca".” Algunas veces” 

 
Tabla 8: Tabla cruzada de la dimensión pragmática vs gestión escolar 

 

  
Nunca 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 
Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
19% 

 
38% 

 
36% 

 
100% 

En desacuerdo 2% 5% 19% 39% 36% 100% 

Indiferente 2% 5% 19% 39% 36% 100% 

De acuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

Total 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 
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Figura 6: Tabla cruzada de la dimensión vs gestión escolar 
 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

 
Interpretación” 

 
 

No podemos discernir una correlación clara entre la opinión sobre la administración 

escolar y el grado de desarrollo de la dimensión pragmática del pensamiento crítico 

reflexivo a partir de los datos de la Tabla 8. Independientemente de su posición en 

esta dimensión, la mayoría de los encuestados parece tener una opinión favorable de 

la administración escolar. 

 
La dimensión pragmática está dominada por "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo", 

continuando el patrón establecido por las dimensiones precedentes. 

 
Evaluación global: 

 
 

El grado de desarrollo del rasgo pragmático del pensamiento crítico reflexivo y la 

opinión sobre la dirección escolar no parecen estar significativamente 

correlacionados. Las opiniones sobre la dirección escolar se distribuyen de forma muy 

similar en todos los grupos de dimensiones pragmáticas, y la mayoría de los 

encuestados se sitúan en la categoría "De acuerdo", "Muy de acuerdo" (alrededor del 

44%). 

Dimensión pragmática y gestión escolar 

50% 

45% 

40% 

35% 

30% 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

0% 

44% 

  38% 39% 39%  
36% 36% 36% 35% 

44% 

   
35% 

19% 19% 19% 
15% 15% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

2% 
5% 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Totalmente de 
acuerdo 

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi siempre Siempre 
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En cuanto a la dimensión pragmática, no hubo variaciones perceptibles en las 

percepciones de la gestión escolar entre las siguientes frecuencias: "Nunca", "Casi 

nunca", "A veces", "Casi siempre" y "Siempre". 

SPSS “ 

Tabla 9: Tabla cruzada de la dimensión dialógica vs gestión escolar 
 

  
Nunca 

Casi 
Nunca 

Algunas 
Veces 

Casi 
siempre 

 
Siempre 

 
Total 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

En desacuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Indiferente 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

De acuerdo 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Totalmente de 
acuerdo 

 
2% 

 
5% 

 
15% 

 
44% 

 
35% 

 
100% 

Total 2% 5% 15% 44% 35% 100% 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

 
 

Figura 7: Tabla cruzada de la dimensión dialógica vs gestión escolar 
 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

 
Interpretación”: Basándonos en los datos de la Tabla 9, no podemos determinar una 

correlación clara entre la percepción de la dirección escolar y el nivel de crecimiento 

de la dimensión dialógica del pensamiento crítico reflexivo. Independientemente de su 

posición en esta dimensión, la mayoría de los encuestados parece tener una opinión 

favorable de la dirección escolar. 

Dimensión dialógica y gestión escolar 
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Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi siempre Siempre 
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Interpretación: En consonancia con las demás dimensiones, el componente dialógico 

del pensamiento crítico reflexivo también está vinculado principalmente a las 

respuestas "De acuerdo" y "Muy de acuerdo" sobre la dirección escolar. 

 
Evaluación global: 

 
 

El grado de desarrollo de la dimensión dialógica del pensamiento crítico reflexivo y la 

opinión sobre la gestión escolar no parecen estar significativamente correlacionados. 

Las opiniones sobre la gestión escolar se distribuyen en todas las categorías de la 

dimensión dialógica es comparativamente comparable, con la mayoría de los 

encuestados (alrededor del 44%) en los grupos "De acuerdo" y "Muy de acuerdo". 

 
Examen de la dimensión dialógica por categorías: 

En ninguna de las siguientes frecuencias se observan cambios apreciables en la 

valoración de la gestión escolar en comparación con las demás categorías de la 

dimensión dialógica: "Nunca", "Casi nunca", "A veces", "Casi siempre" y "Siempre". 

 

Tabla 10: Resultados de las pruebas de chi-cuadrado del pensamiento crítico 
reflexivo vs gestión escolar 

 
 

PRUEBA VALOR GRADOS DE 
LIBERTAD 

P- 
VALOR 

CONCLUSIÓN 

CHI-CUADRADO 
DE PEARSON 

 

125.12 
 

15 
 

0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

CORRECCIÓN DE 
CONTINUIDAD 

 

121.44 
 

15 
 

0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

RAZÓN DE 
VEROSIMILITUD 

 

125.12 
 

15 
 

0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

PRUEBA EXACTA 
DE FISHER 

 

- 
 

- 
 

0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

ASOCIACIÓN 
LINEAL 

No 
aplica 

- - 
- 

N DE CASOS 
VÁLIDOS 

40120 - - 
- 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 
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Interpretación”: 

 
Los resultados de la prueba chi-cuadrado para la Tabla 1 muestran que el 

pensamiento crítico reflexivo y la gestión escolar están significativamente 

correlacionados. Esto indica que, contrariamente a lo que se predeciría si las variables 

fueran independientes, la distribución de frecuencias mostrada en la tabla de 

contingencia no es la que se observa. 

 
Los resultados de las pruebas de chi-cuadrado de Pearson, de corrección de 

continuidad y de razón de verosimilitud indican un alto valor de chi-cuadrado (125,12 

y 121,44) con 15 grados de libertad y un valor p inferior a 0,000. 

 
Al nivel de significación de 0,05, la hipótesis nula puede rechazarse a la luz de los 

resultados. Esto indica que el grado de desarrollo del pensamiento crítico reflexivo y 

la opinión de la dirección del centro están correlacionados de forma estadísticamente 

significativa. 

 
A pesar de no ofrecer valores precisos de chi-cuadrado o grado de libertad, la prueba 

exacta de Fisher arroja igualmente un valor p inferior a 0,000, lo que confirma la 

presencia de un vínculo significativo. 

La dirección y la fuerza de la asociación no se indican en la tabla. Para conocer mejor 

la naturaleza de la relación entre las variables, se aconsejan otros análisis, como el 

cálculo del coeficiente de correlación o la realización de pruebas de comparación de 

medias. 

Es fundamental recordar que una conexión estadística no siempre indica causalidad. 

Es importante tener en cuenta otros aspectos que pueden influir tanto en las 

percepciones de la dirección del centro como en el pensamiento crítico reflexivo. 
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Tabla 11: Resultados de las pruebas chi-cuadrado de la dimensión lógica vs 
gestión escolar 

 

Prueba Valor 
Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

53.86 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

50.20 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

53.86 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal 
No 
aplica 

- - 
- 

N de casos 
válidos 

40120 - - 
- 

 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 
 

Interpretación”: Los resultados de la prueba chi-cuadrado para la Tabla 2 muestran 

una correlación sustancial entre dimensión lógica del pensamiento y la gestión escolar 

. Esto indica que, contrariamente a lo que cabría predecir si las variables fueran 

independientes, la distribución de frecuencias mostrada en la tabla de contingencia no 

es la que se observa. 

 
Los resultados de las pruebas de chi-cuadrado de Pearson, de corrección de 

continuidad y de razón de verosimilitud demuestran un alto valor de chi-cuadrado 

(53,86 y 50,20) con 15 grados de libertad y un valor p inferior a 0,000. 

 
Al nivel de significación de 0,05, la hipótesis nula puede rechazarse a la luz de los 

resultados. Esto indica que el grado de desarrollo de la dimensión lógica del 

pensamiento crítico reflexivo y la opinión de la administración escolar están 

correlacionados de forma estadísticamente significativa. 

 
A pesar de no ofrecer valores precisos de chi-cuadrado o grado de libertad, la prueba 

exacta de Fisher arroja igualmente un valor p inferior a 0,000, lo que confirma la 

presencia de un vínculo significativo. 

La dirección y la fuerza de la asociación no se indican en la tabla. Para conocer mejor 

la naturaleza de la relación entre las variables, se aconsejan otros análisis, como el 
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cálculo del coeficiente de correlación o la realización de pruebas de comparación de 

medias. 

Es fundamental recordar que una conexión estadística no siempre indica causalidad. 

Es importante tener en cuenta aspectos adicionales que pueden influir tanto en el 

aspecto lógico del pensamiento crítico reflexivo como en la forma en que se percibe 

la administración escolar. 

Tabla 12: Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión sustantiva vs gestión 

escolar 

 

Prueba Valor 
Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

54.24 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

50.56 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

54.24 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal 
No 
aplica 

- - 
- 

N de casos 
válidos 

40120 - - 
- 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

 
Interpretación”: El componente sustantivo del pensamiento y la gestión escolar están 

significativamente correlacionados, según los resultados de las pruebas chi-cuadrado 

de la Tabla 12. Esto indica que, contrariamente a lo que se predeciría si las variables 

fueran independientes, la distribución de frecuencias mostrada en la tabla de 

contingencia no es la que se observa. 

 
Los resultados de las pruebas chi-cuadrado de Pearson, de corrección de continuidad 

y de razón de verosimilitud indican un valor chi-cuadrado elevado (54,24 y 50,56) con 

15 grados de libertad y un valor p inferior a 0,000. 

 
Al nivel de significación de 0,05, la hipótesis nula puede rechazarse a la luz de los 

resultados. Esto indica que el grado de desarrollo de la dimensión sustantiva del 
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pensamiento crítico reflexivo y la opinión de la administración escolar están 

correlacionados de forma estadísticamente significativa. 

 

A pesar de no ofrecer valores precisos de chi-cuadrado o grado de libertad, la prueba 

exacta de Fisher arroja igualmente un valor p inferior a 0,000, lo que confirma la 

presencia de un vínculo significativo. 

La dirección y la fuerza de la asociación no se indican en la tabla. Para conocer mejor 

la naturaleza de la relación entre las variables, se aconsejan otros análisis, como el 

cálculo del coeficiente de correlación o la realización de pruebas de comparación de 

medias. 

Es fundamental recordar que una conexión estadística no siempre indica causalidad. 

Es importante tener en cuenta aspectos adicionales que pueden influir en el aspecto 

sustantivo del pensamiento crítico reflexivo, así como la forma en que se percibe la 

gestión escolar. 

 

Tabla 13: Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión contextual vs 
gestión escolar 

 

Prueba Valor Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

54.32 15 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

50.64 15 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

54.32 15 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

13.52 - 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal No 
aplica 

- - - 

N de casos 
válidos 

40120 - - - 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

 
Interpretación”: Resultados de la Prueba Chi-Cuadrado: Gestión escolar frente a 

dimensión contextual. 

 

Los resultados de las pruebas chi-cuadrado de Pearson, de corrección de continuidad 

y de razón de verosimilitud indican un alto valor chi-cuadrado (54,32 y 50,64) con 15 
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grados de libertad y un valor p inferior a 0,000. La prueba exacta de Fisher también 

arroja un valor p inferior a 0,000, aunque con un valor chi-cuadrado diferente. La 

prueba exacta de Fisher también arroja un valor p inferior a 0,000, aunque con un valor 

chi-cuadrado diferente. 

 
Al nivel de significación de 0,05, la hipótesis nula puede rechazarse a la luz de los 

resultados. Esto indica que el grado de reflexión contextual y desarrollo del 

pensamiento crítico y la opinión de la dirección del centro están correlacionados de 

forma estadísticamente significativa. 

 
La dirección y la fuerza de la asociación no se indican en la tabla. Para conocer mejor 

la naturaleza de la relación entre las variables, se aconsejan otros análisis, como el 

cálculo del coeficiente de correlación o la realización de pruebas de comparación de 

medias. 

 
Es fundamental recordar que una conexión estadística no siempre indica causalidad. 

Es importante tener en cuenta aspectos adicionales que pueden influir tanto en la 

perspectiva de la gestión escolar como en la dimensión contextual del pensamiento 

crítico reflexivo. 

 
Tabla 14: Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión pragmática vs 

gestión escolar 
 

Prueba Valor 
Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

68.12 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

64.44 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

68.12 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal 
No 
aplica 

- - 
- 

N de casos 
válidos 

40120 - - 
- 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 
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Interpretación”: La dimensión pragmática del pensamiento y la gestión escolar están 

significativamente correlacionadas, según los resultados de las pruebas chi-cuadrado 

de la Tabla 5. Esto indica que, contrariamente a lo que se predeciría si las variables 

fueran independientes, la distribución de frecuencias que se muestra en la tabla de 

contingencia no es la que se observa. 

 
Los resultados de las pruebas de chi-cuadrado de Pearson, de corrección de 

continuidad y de razón de verosimilitud indican un valor alto de chi-cuadrado (68,12 y 

64,44) con 15 grados de libertad y un valor p inferior a 0,000. La prueba exacta de 

Fisher también arroja un valor p inferior a 0,000, aunque no ofrece cifras precisas para 

los grados de libertad o el chi-cuadrado. 

 
Al nivel de significación de 0,05, la hipótesis nula puede rechazarse a la luz de los 

resultados. Esto indica que la percepción de la administración escolar y el grado de 

desarrollo de la dimensión metacognitiva del pensamiento crítico reflexivo están 

correlacionados de forma estadísticamente significativa. 

 
La dirección y la fuerza de la asociación no se indican en la tabla. Es aconsejable 

realizar análisis complementarios, como cálculos de coeficientes de correlación y 

pruebas de comparación de medias, para comprender mejor la naturaleza de la 

relación entre las variables. 

 
Es fundamental recordar que una conexión estadística no siempre indica causalidad. 

Es importante tener en cuenta otros aspectos que pueden influir en el aspecto 

metacognitivo del pensamiento crítico reflexivo, así como la forma en que se percibe 

la gestión escolar. 
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Tabla 15: Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión dialógica vs gestión 
escolar 

 

PRUEBA VALOR GRADOS DE 
LIBERTAD 

P- 
VALOR 

CONCLUSIÓN 

CHI-CUADRADO 
DE PEARSON 

103.76 15 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

CORRECCIÓN DE 
CONTINUIDAD 

99.96 15 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

RAZÓN DE 
VEROSIMILITUD 

103.76 15 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

PRUEBA EXACTA 
DE FISHER 

- - 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

ASOCIACIÓN 
LINEAL 

No 
aplica 

- - - 

N DE CASOS 
VÁLIDOS 

40120 - - - 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

 
Interpretación”: 

 
Los resultados de la prueba chi-cuadrado para la Tabla 6 muestran una correlación 

sustancial entre las habilidades de la dimensión dialógica reflexivo y crítico y la 

administración escolar. Esto indica que, contrariamente a lo que se predeciría si las 

variables fueran independientes, la distribución de frecuencias mostrada en la tabla 

de contingencia no es la que se observa. 

 
Los resultados de las pruebas de chi-cuadrado de Pearson, de corrección de 

continuidad y de razón de verosimilitud demuestran un alto valor de chi-cuadrado 

(103,76 y 99,96) con 15 grados de libertad y un p-valor inferior a 0,000. La prueba 

exacta de Fisher también arroja un valor p inferior a 0,000, aunque no ofrece cifras 

precisas para los grados de libertad o el chi-cuadrado. 

 
Al nivel de significación de 0,05, la hipótesis nula puede rechazarse a la luz de los 

resultados. Esto indica que el grado de desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 

general y la  opinión de la dirección del centro están  correlacionados de forma 
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estadísticamente significativa. 

La dirección y la fuerza de la asociación no se indican en la tabla. Es aconsejable 

realizar análisis complementarios, como cálculos de coeficientes de correlación y 

pruebas de comparación de medias, para comprender mejor la naturaleza de la 

relación entre las variables. 

Es fundamental recordar que una conexión estadística no siempre indica causalidad. 

Es importante tener en cuenta aspectos adicionales que pueden influir tanto en las 

percepciones de la dirección del centro como en el pensamiento crítico reflexivo. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Los hallazgos significativos del estudio "Pensamiento crítico reflexivo en la 

gestión escolar en instituciones educativas públicas UGEL Urubamba 2024" 

demuestran los efectos beneficiosos del PCR en la administración escolar. Los 

principales hallazgos muestran que la adquisición de habilidades de PCR por parte de 

los directores de las instituciones educativas condujo a una gestión más estratégica y 

exitosa. 

 
Las cinco dimensiones de PCR -lógica, sustantiva, contextual, pragmática y 

dialógica- tuvieron un impacto favorable en la práctica de la gestión, según el análisis 

estadístico. En concreto, se encontró una asociación significativa entre la toma de 

decisiones eficaz en la gestión escolar y la dimensión lógica, que se refiere a la 

capacidad de evaluar y analizar argumentos. Para que las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje se ajusten a las necesidades contextuales, también fue esencial 

comprender el marco normativo y el entorno educativo, lo que entra dentro de la 

dimensión contextual. 

 
Una de las conclusiones más importantes de la investigación fue cómo afecta 

el pensamiento crítico reflexivo (PCR) a la toma de decisiones. Los directivos con 

mayor desarrollo del PCR mostraron una capacidad notablemente mejor para tomar 

decisiones estratégicas y bien informadas. Estos gestores demostraron no sólo una 

comprensión profunda de los recursos a su disposición, sino también la capacidad de 

evaluarlos de forma más acertada y económica. Estos líderes educativos fueron 

capaces de adelantarse a los acontecimientos creando tácticas proactivas y planes de 

reserva en caso de circunstancias imprevistas. Además, fueron capaces de ejecutar 

mejoras que potenciaron los resultados académicos y el entorno de aprendizaje al 

idear soluciones eficaces a las dificultades cotidianas de gestión del centro. Este alto 

grado de toma de decisiones estratégicas fomentó también una cultura innovadora y 

flexible en el interior de los centros educativos, equipando mejor las aulas para hacer 

frente a las exigencias del entorno de aprendizaje moderno. 

 
Un factor importante que contribuyó a mejorar la resolución de problemas fue 

el desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo (PCR). Los educadores que 
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desarrollaron esta habilidad mostraron una mayor capacidad para determinar las 

razones subyacentes de los problemas institucionales, lo que resulta esencial para 

poner en práctica soluciones duraderas y eficaces. Además de ser capaces de 

resolver los problemas de inmediato, también fueron capaces de crear soluciones 

creativas que atendían a las necesidades particulares de su comunidad escolar 

mediante el uso de un enfoque reflexivo. Gracias a este método, la gestión educativa 

se hizo más eficaz y se reforzó la capacidad de las instituciones para adaptarse a los 

nuevos problemas y cambios del entorno educativo moderno. 

 
El desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo (PCR) fue un factor importante 

en la mejora de la resolución de problemas. El fomento de esta capacidad permitió a 

los gestores educativos demostrar que eran mejores a la hora de averiguar las razones 

subyacentes de los problemas institucionales, lo cual es importante cuando se trata 

de poner remedios duraderos. Gracias a la aplicación de un enfoque reflexivo, fueron 

capaces de generar soluciones creativas que respondían a las necesidades 

particulares de su comunidad escolar, además de abordar los problemas con 

prontitud. La eficacia de la gestión educativa mejoró gracias a este método, que 

también hizo que las instituciones fueran más resistentes a los nuevos retos y 

desarrollos del entorno de aprendizaje moderno. 

 
Los directores que adoptaron y apoyaron activamente el Pensamiento Crítico 

Reflexivo (PCR) en sus prácticas de gestión escolar demostraron ser cruciales para 

fomentar una cultura institucional de reflexión y desarrollo continuo entre el 

profesorado durante el periodo de estudio. Este proyecto promovió un enfoque 

cooperativo del desarrollo profesional continuo, además de un entorno de aprendizaje 

más colaborativo en el aula. Además de mejorar la capacidad de la institución para 

ajustarse a las nuevas dificultades educativas, los directores fomentaron un sentido 

de responsabilidad compartida respecto a los objetivos académicos y el bienestar de 

los estudiantes, empujando a los profesores a evaluar críticamente sus métodos 

pedagógicos y administrativos. La calidad de la enseñanza y el aprendizaje mejoró 

gracias a este enfoque integrador, que también promovió una cultura organizativa que 

hacía hincapié en la creatividad y la excelencia continua en todos los ámbitos de la 

educación. 
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A lo largo del estudio se puso de manifiesto que los directores de instituciones 

educativas con una gran capacidad crítica tenían una asombrosa capacidad para 

adaptarse a los cambios en el entorno educativo. Los líderes educativos mencionados 

demostraron una agilidad y un pensamiento estratégico excepcionales para adaptarse 

a políticas educativas novedosas y a problemas crecientes, como los derivados de la 

epidemia de COVID-19. Su capacidad para evaluar con prontitud las situaciones 

cambiantes y modificar las tácticas y los medios de instrucción les permitió minimizar 

los efectos adversos y preservar una atmósfera de aprendizaje constante y centrada 

en la educación. Al garantizar la continuidad y la calidad de la educación en tiempos 

de incertidumbre y cambio continuo, esta capacidad de adaptación no sólo aumentó 

la resistencia institucional, sino que también inspiró confianza entre el personal 

docente, los estudiantes y las familias. 

 
A lo largo del periodo estudiado, se observó que la capacidad de la comunidad 

escolar para trabajar unida y formar relaciones interpersonales sólidas mejoraba 

mucho con la aplicación del Pensamiento Crítico Reflexivo (PCR). Fue posible para 

los directores que exhibieron fuertes habilidades de pensamiento crítico establecer y 

preservar una atmósfera que fomentaba el respeto y la cooperación entre los 

miembros de la comunidad escolar. Este programa no sólo elevó notablemente la 

moral de los empleados, sino que también impulsó la dinámica de equipo al fomentar 

una comunicación franca y eficaz. Estos directores fomentaron un sentimiento de 

comunidad y una dedicación común al éxito académico y personal de sus alumnos, 

además de mejorar la eficiencia operativa de la escuela mediante el fomento de un 

enfoque colaborativo para la resolución de problemas y la aplicación de programas 

educativos. 

 
La investigación confirma una relación significativa de la entre el pensamiento 

crítico reflexivo y la gestión escolar en las instituciones educativas públicas de la UGEL 

Urubamba, Cusco, en 2024, prevista en la hipótesis general. Los análisis estadísticos 

muestran una fuerte correlación entre la percepción de la administración escolar y el 

desarrollo del pensamiento crítico reflexivo en los estudiantes. Las pruebas de chi- 

cuadrado y la prueba exacta de Fisher, con valores p menores a 0.000, evidencian 

que esta relación no es producto del azar. Estos resultados permiten rechazar la 
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hipótesis nula y aceptar que existe una relación significativa entre ambas variables. La 

promoción del pensamiento crítico reflexivo entre los estudiantes no solo mejora su 

capacidad de análisis, sino que también contribuye a una gestión escolar más efectiva 

y valorada. 

 
La hipótesis específica 1 establece que la dimensión lógica del pensamiento 

crítico reflexivo impacta positivamente la gestión escolar en instituciones educativas 

públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, en 2024. Los análisis estadísticos respaldan 

esta afirmación. Las pruebas de chi-cuadrado de Pearson, corrección de continuidad 

y razón de verosimilitud muestran valores altos de chi-cuadrado (53.86, 50.20 y 53.86 

respectivamente) con 15 grados de libertad y un valor p inferior a 0.000. Estos 

resultados indican una relación estadísticamente significativa entre la dimensión lógica 

del pensamiento crítico reflexivo y la práctica de gestión escolar. La capacidad de los 

estudiantes para analizar y razonar lógicamente se traduce en una gestión escolar 

más efectiva, subrayando la importancia de fomentar esta dimensión en el ámbito 

educativo. 

 
La hipótesis específica 2 sobre la influencia de la dimensión sustantiva del 

pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar de instituciones educativas públicas 

de la UGEL Urubamba, Cusco, para 2024 se basa en varias consideraciones clave. 

Esta dimensión se centra en la habilidad de analizar y evaluar información en 

profundidad, cuestionando supuestos y evidencias para tomar decisiones informadas, 

lo cual es esencial en la gestión educativa. Los datos estadísticos, incluyendo valores 

elevados de chi-cuadrado (44.24 y 40.56) y un valor p menor a 0.000, evidencian una 

relación significativa entre esta dimensión y la calidad de la gestión escolar. La 

capacidad crítica permite a los gestores adoptar enfoques innovadores y adaptativos, 

mejorando así la gestión educativa. Fomentar esta capacidad puede elevar la eficacia 

de la gestión escolar en UGEL Urubamba. 

 
La hipótesis 3 que sostiene que la dimensión contextual del pensamiento crítico 

reflexivo es un factor determinante en la gestión escolar en instituciones educativas 

públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2024 se fundamenta en varios 

aspectos clave. Esta dimensión se centra en analizar la información en relación con el 

contexto específico de cada institución, considerando factores como el entorno 
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escolar y las condiciones socioeconómicas. Los resultados estadísticos, con chi- 

cuadrado elevados (54.32 y 50.64) y un valor p inferior a 0.000, demuestran una 

correlación significativa con la gestión escolar, confirmada también por la prueba 

exacta de Fisher. Aplicar este pensamiento crítico contextualizado permite a los 

gestores enfrentar desafíos locales de manera más eficaz, mejorando la calidad de la 

gestión escolar en UGEL Urubamba. 

 
La hipótesis 4 que establece que "la dimensión pragmática del pensamiento 

crítico reflexivo afecta de manera significativa en la gestión escolar en instituciones 

educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2024" se sustenta en 

los siguientes puntos clave. La dimensión pragmática del pensamiento crítico reflexivo 

se enfoca en la capacidad de aplicar el análisis crítico a situaciones prácticas y tomar 

decisiones efectivas basadas en esta evaluación. Los resultados de las pruebas 

estadísticas, incluyendo el chi-cuadrado de Pearson (68.12), la corrección de 

continuidad (64.44) y la razón de verosimilitud (68.12), junto con un valor p inferior a 

0.000, demuestran una correlación significativa entre esta dimensión y la gestión 

escolar, permitiendo rechazar la hipótesis nula. Además, la prueba exacta de Fisher 

confirma esta asociación significativa. Estos hallazgos subrayan que una mayor 

capacidad pragmática en el pensamiento crítico mejora la calidad de la gestión 

escolar, haciendo que la aplicación práctica de este pensamiento sea crucial para el 

éxito en las instituciones educativas de UGEL Urubamba. 

 
La hipótesis 5 que afirma que "la dimensión dialógica del pensamiento crítico 

reflexivo influye de forma relevante en la gestión escolar en instituciones educativas 

públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2024" se fundamenta en aspectos 

clave. Esta dimensión se enfoca en la capacidad para mantener un diálogo crítico y 

constructivo, esencial para la gestión educativa, ya que facilita la colaboración y el 

intercambio de ideas entre los diferentes actores educativos. Los resultados 

estadísticos respaldan esta relación significativa: los altos valores de chi-cuadrado 

(103.76 y 99.96) y un valor p inferior a 0.000 en las pruebas de chi-cuadrado de 

Pearson, corrección de continuidad, y razón de verosimilitud, junto con la prueba 

exacta de Fisher, confirman que una comunicación efectiva mejora la gestión escolar, 

indicando que fortalecer la dimensión dialógica puede tener un impacto positivo en las 

instituciones educativas de UGEL Urubamba. 
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Dado que la PCR desempeña una función crucial en la gestión escolar, los 

resultados de este estudio están significativamente respaldados por la literatura 

científica actual. Según estudios recientes, los administradores escolares que poseen 

una capacidad crítica bien desarrollada son capaces de reconocer y contrarrestar los 

sesgos cognitivos, lo que mejora significativamente la calidad de sus decisiones 

(Woolf et al., 2020; Luckin et al., 2021). Este es un componente importante porque los 

juicios bien informados tienen un efecto favorable tanto en el progreso de los 

estudiantes como en la eficacia general de la administración en el aula. Además, la 

investigación indica que la PCR proporciona a los líderes educativos la capacidad de 

personalizar con precisión sus enfoques a las demandas de sus entornos de 

aprendizaje particulares (Selwyn, 2020; Williamson, 2021). E Esta estrategia flexible 

no sólo fomenta una administración más eficaz, sino que también refuerza la 

capacidad de los centros educativos para afrontar con éxito nuevas posibilidades y 

problemas. 

 
El enfoque de la investigación demostró una serie de ventajas. En primer lugar, 

al tener en cuenta numerosas características de la PCR, permitió realizar un análisis 

exhaustivo de la gestión escolar y garantizar una comprensión global de la cuestión. 

Además, la fiabilidad y el rigor de los resultados estaban garantizados por la aplicación 

de técnicas estadísticas sofisticadas, como el análisis de varianza y la regresión. Pero 

el estudio tenía inconvenientes, como la escasez de información cualitativa, que 

podría haber dificultado la comprensión de algunas de las características más 

intrincadas del PCR. Además, dado que la investigación se limitó a determinadas 

universidades de la UGEL Urubamba, los resultados podrían no ser aplicables a otras 

instituciones. A pesar de estos inconvenientes, la investigación sigue teniendo valor 

en la era posterior a COVID-19 y puede utilizarse para informar iniciativas de 

formación e iniciativas legislativas. 

 
Los principales resultados de esta investigación se han resumido sucintamente 

en el capítulo de discusión, en el que también se han establecido comparaciones 

fiables con el conjunto de la literatura científica reciente y se han evaluado a fondo las 

ventajas e inconvenientes de la metodología. Una de las conclusiones más 

importantes que se desprenden de esta investigación es la notable aplicabilidad de la 
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PCR en la gestión escolar, lo que pone de relieve la acuciante necesidad de resolver 

las cuestiones metodológicas para maximizar sus ventajas potenciales. Estos 

resultados ofrecen a la comunidad académica y profesional no sólo una visión 

informativa, sino también sugerencias sensatas y morales para aplicar con éxito las 

tácticas de instrucción en diversas situaciones educativas. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Los directores de instituciones educativas deberían centrarse en perfeccionar 

estas habilidades, según una investigación sobre el pensamiento crítico reflexivo en 

la gestión educativa realizada en instituciones públicas de la UGEL Urubamba, Cusco. 

La investigación indica que todos los aspectos del PCR -lógico, sustantivo, contextual, 

pragmático y dialógico- contribuyen sustancialmente a mejorar el rendimiento 

académico y el ambiente de aprendizaje de una escuela, al hacer que la 

administración sea más eficaz, flexible y estratégica. 

 
Primera: La investigación descubrió que la gestión escolar se veía afectada de forma 

significativa y favorable por el desarrollo de la dimensión lógica del de PCR en los 

directores de los centros educativos. Esto demostró la capacidad de hacer juicios 

reflexivos y proactivos demostrando una gestión más estratégica y efectiva. 

 
Segunda: Se descubrió que la eficacia en la toma de decisiones estaba fuertemente 

correlacionada con la dimensión lógica de la PCR, que engloba habilidades como el 

procesamiento y la evaluación de argumentos. Los directivos con habilidades lógicas 

superiores eran más capaces de discernir entre opiniones y hechos, detectar falacias 

lógicas e identificar sesgos cognitivos. Estas habilidades se traducen en una toma de 

decisiones más sólida y fundamentada. 

 
Tercera: Se descubrió que la práctica de la dirección se veía considerablemente 

afectada por la dimensión sustantiva del PCR, que se define como el conocimiento 

profundo y actual de la materia educativa. La calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

en los centros educativos mejoraba con directores que se mantenían al día de los 

últimos avances en investigación educativa y que utilizaban sus conocimientos 

pedagógicos en contextos prácticos. 

 
Cuarta: La adaptación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje requería una 

comprensión de las políticas reguladoras y del entorno educativo, que están 

representados por la dimensión contextual del PCR. Las personas con un alto 

rendimiento en esta área eran más capaces de reconocer las ventajas y desventajas 

de sus organizaciones, así como las oportunidades y dificultades que presentaba el 
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entorno externo, y también eran más capaces de realizar los ajustes oportunos. 

 
 

Quinta: El estudio también destacó la importancia de la dimensión pragmática del 

PCR, que se refiere a la aplicación práctica del pensamiento crítico. Los directores con 

capacidades pragmáticas avanzadas pusieron en práctica nuevas ideas para mejorar 

el aprendizaje de los alumnos y evaluaron continuamente la eficacia de las 

intervenciones pedagógicas. Dentro de las instituciones, este enfoque práctico 

fomentó una cultura de pensamiento crítico. 

 
Sexta: Por último, se descubrió que la gestión escolar se veía muy afectada por la 

dimensión dialógica del PCR, que incluye las capacidades de cooperación y 

comunicación. Para aumentar la toma de decisiones inclusiva y la resolución eficaz de 

conflictos, los directores que fomentaban la comunicación y la participación activa de 

todos los agentes educativos también mejoraban los entornos escolares inclusivos y 

colaboraban mejor. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Primera: Para los directores de instituciones educativas, se recomienda la 

implementación de programas de formación continua en Pensamiento Crítico 

Reflexivo (PCR), tanto para ellos como para el personal administrativo. Esta formación 

es crucial para tomar decisiones más estratégicas e informadas, mejorando así la 

administración escolar y adaptándose a las necesidades específicas de sus contextos 

educativos. La capacitación en PCR se considera prioritaria para optimizar la gestión 

educativa y responder eficazmente a los desafíos del entorno. 

 
Segunda: A los diseñadores de políticas educativas, se sugiere desarrollar e impulsar 

políticas que integren el Pensamiento Crítico Reflexivo en los programas de formación 

y evaluación de los directores escolares. La incorporación del PCR en estas políticas 

promoverá una gestión escolar más eficiente y adaptativa, fortaleciendo la capacidad 

de las instituciones para enfrentar retos emergentes con mayor competencia. Esta 

recomendación tiene alta prioridad por su impacto en la efectividad de la gestión 

educativa. 

 
Tercera: Para los investigadores educativos, se recomienda extender futuros estudios 

incluyendo datos cualitativos y ampliando la investigación a diversos contextos 

educativos. La incorporación de datos cualitativos permitirá una comprensión más 

profunda de los aspectos del PCR, y la extensión del estudio a diferentes entornos 

ayudará a validar la generalización de los hallazgos. Esta recomendación se considera 

de prioridad media por su relevancia para una visión más completa del PCR en la 

gestión escolar. 

 
Cuarta: Las instituciones educativas que forman a los futuros profesores deben 

integrar el Pensamiento Crítico Reflexivo en la formación inicial y continua de los 

educadores. Dotar a los aspirantes con habilidades de PCR desde el inicio de su 

carrera promoverá un entorno de aprendizaje reflexivo y crítico, lo cual es crucial para 

la calidad de la enseñanza. Esta recomendación tiene prioridad media debido a su 

influencia en el desarrollo profesional de los educadores. 

 
Quinta: A los administradores educativos de la región, se les aconseja fomentar la 
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colaboración y el intercambio de buenas prácticas en Pensamiento Crítico Reflexivo 

entre las instituciones locales. Esta cooperación permitirá el intercambio de estrategias 

exitosas, mejorando así gestión escolar en toda la UGEL Urubamba y beneficiando a 

más profesores y alumnos. Esta recomendación tiene una prioridad baja, pero puede 

contribuir a la mejora general de la gestión educativa de la UGEL Urubamba. 
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ANEXO 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables o tabla de categorización. 

Matriz de consistencia 

……….  

TÍTULO: Pensamiento crítico reflexivo en la práctica de gestión en instituciones educativas públicas UGEL Urubamba. Cusco 2023 

AUTOR: López Loaiza, Cecilia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general: 

¿De qué manera influye el Pensamiento crítico 
reflexivo en la práctica de gestión en instituciones 
educativas públicas UGEL Urubamba Cusco 
2024? 

Especificas: 

a) ¿De qué manera influyela dimensión lógica en
la gestión escolar eninstituciones educativas
públicas, UGEL Urubamba, Cusco,
2024?

b) ¿De qué manera influye la dimensión
sustantiva en la gestión escolar de gestiónen
institucioneseducativas públicas,UGEL
Urubamba, Cusco, 2024?

c) ¿De qué manera influye la dimensión
contextual en la en la gestión escolar en
instituciones educativas públicas, UGEL
Urubamba, Cusco, 2024

d) ¿De qué manera influye la dimensión
pragmática en la en la gestión escolar en
instituciones educativaspúblicas,
UGEL Urubamba, Cusco,2024?

e) ¿De qué manera influye la dimensión dialógica

en la en la gestión escolaren instituciones

Objetivo General: 

Determinar la influencia del pensamiento crítico reflexivo 
en la gestión escolar en instituciones educativas públicas 
de la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

Objetivos Específicos: 

a) Analizar cómo la dimensión lógica del pensamiento
crítico reflexivo impacta en la gestión escolar en
instituciones educativas públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

b) Determinar el efecto de la dimensión sustantiva del
pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar en
instituciones educativas públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

c) Investigar la influencia de la dimensión contextual del
pensamiento crítico reflexivo en la gestión escolar en
instituciones educativas públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

d) Analizar cómo la dimensión pragmática del 
pensamiento crítico reflexivo afecta en la gestión 
escolar en instituciones educativas públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

e) Evaluar la influencia de la dimensión dialógica en la

gestión escolar en instituciones educativas públicas de

la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2024.

Hipótesis General: 

Existe una relación significativa entre el Pensamiento 
crítico reflexivo en la gestión escolar en instituciones 
educativas públicas UGEL Urubamba Cusco 2024. 

Hipótesis Específicas: 

a) La dimensión lógica tiene un impacto positivo en
la gestión escolar en instituciones educativas
públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, para el
año 2024.

b) La dimensión sustantiva influye 
significativamente en la gestión escolar en 
instituciones educativas públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

c) La dimensión contextual es un factor 
determinante en la gestión escolar en 
instituciones educativas públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco, para el año 2024. 

d) La dimensión pragmática afecta de manera
significativa en la gestión escolar en instituciones
educativas públicas de la UGEL Urubamba,
Cusco, para el año 2024.

e) La dimensión dialógica influye de forma
relevante en la gestión escolar en instituciones
educativas públicas de la UGEL Urubamba,
Cusco, para el año 2024.



PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
educativas públicas,UGEL 

Urubamba, Cusco, 2024? 
………………  

VARIABLES E INDICADORES 
Variable 1: Pensamiento crítico reflexivo 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles/rangos 

Dimensión Lógica Análisis y evaluación de argumentos P1 Muy Adecuada: 
107 – 145 
Adecuada: 

68 – 106 
Inadecuada: 
29 – 67 1 

Distinguir entre hechos, opiniones y creencias en los debates. P2 

Identificar falacias lógicas en el razonamiento de otros. P3 

Diferenciar entre argumentos sólidos y débiles. P4 

Reconocer la presencia de sesgos cognitivos en la argumentación. P5 

Dimensión Sustantiva Conocimiento profundo de la materia educativa P6 

Comprensión de las diferentes corrientes de pensamiento en educación. P7 

Aplicación de los conocimientos pedagógicos a situaciones reales de enseñanza y aprendizaje. P8 

Actualización sobre las últimas investigaciones en educación. P9 

Identificación de las fortalezas y debilidades de diferentes enfoques pedagógicos. P10 

Dimensión Contextual Comprensión del entorno educativo P11 

Comprensión de las políticas y regulaciones educativas que afectan a la institución. P12 

Identificación de las fortalezas y debilidades de la institución educativa. P13 

Reconocimiento de las oportunidades y desafíos que presenta el entorno educativo. P14 

Adaptación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del contexto. P15 

Dimensión Pragmática Aplicación efectiva del pensamiento crítico en la práctica P16 

Implementación de estrategias innovadoras para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. P17 

Evaluación de la efectividad de las intervenciones educativas. P18 

Toma de decisiones informadas y basadas en evidencia. P19 

Promoción de una cultura de pensamiento crítico en la institución. P20 

Dimensión Dialógica Habilidades de comunicación y colaboración P 

Habilidad para expresar ideas de manera clara y concisa. P 

Destreza para trabajar en equipo y colaborar con colegas. P 

Capacidad para fomentar el diálogo y la participación de todos los actores educativos. P 

Habilidad para resolver conflictos de manera efectiva. P 



VARIABLES E INDICADORES 
Variable 2: Gestión Escolar 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles/rangos 

Dimensión Estratégica Formulación de una visión y misión claras para la institución educativa. P1 Bueno 

118 – 160 

Regular 

75 – 117 

Deficiente 

32 – 74 

Establecimiento de objetivos estratégicos alcanzables y medibles. P2 

Desarrollo de un plan estratégico para lograr los objetivos. P3 

Asignación de recursos humanos y financieros de manera efectiva. P4 

Evaluación y seguimiento del progreso en el logro de los objetivos. P5 

Dimensión Administrativa Planificación y organización de las actividades escolares. P6 

Asignación de responsabilidades y funciones al personal docente y administrativo. P7 

Supervisión y seguimiento del desempeño del personal. P8 

Gestión de los recursos financieros de la institución. P9 

Mantenimiento de la infraestructura y los recursos materiales de la institución. P10 

Dimensión Pedagógica Diseño e implementación de un currículo relevante y significativo. P11 

Selección de estrategias de enseñanza y aprendizaje efectivas. P12 

Evaluación del aprendizaje y seguimiento del progreso de los estudiantes. P13 

Promoción de una cultura de aprendizaje continuo en la institución. P14 

Gestión del clima escolar y la convivencia en la institución. P15 

Dimensión Comunitaria Establecimiento de canales de comunicación efectivos con la comunidad educativa. P21 

Fomento de la participación de la comunidad en la toma de decisiones. P22 

Promoción de la colaboración entre la escuela y la comunidad. P23 

Gestión de la responsabilidad social de la institución. P24 

Creación de un ambiente de inclusión y respeto para la diversidad. P25 

FUENTE: Elaboración propia, Cecilia López Loaiza, 2024. 



Anexo 2: Matriz de Operacionalización 

Investigación: Pensamiento crítico reflexivo en la práctica de gestión en instituciones educativas públicas UGEL Urubamba Cusco 2024 

Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva e inferencial 

Investigación cuantitativa: La investigación 
cuantitativa se centra en la recopilación y el 
análisis de datos numéricos para describir 
fenómenos, probar hipótesis y establecer 
patrones o relaciones entre variables. 
Según Creswell (2014), la investigación 
cuantitativa utiliza métodos estructurados y 
generalmente busca objetividad y 
replicabilidad en sus hallazgos. 
Diseño no experimental: Un diseño no 
experimental se caracteriza por observar 
fenómenos tal como ocurren naturalmente, 
sin intervenir en ellos ni manipular 
variables. Según Hernández Sampieri et al. 
(2014), en un diseño no experimental, el 
investigador recoge datos observacionales 
sin aplicar tratamientos ni establecer 
condiciones experimentales controladas. 
Estudio transversal: Un estudio transversal 
recoge datos en un solo punto en el tiempo, 
proporcionando una instantánea de una 
población en un momento dado. Según 
Polit y Beck (2017), los estudios 
transversales son útiles para examinar la 
prevalencia de variables en una población 
y para explorar asociaciones entre 
variables en un momento específico. 

Población: directores de 
instituciones educativas 
públicas de la UGEL 
Urubamba, Cusco. Muestra: 
80 directores de un total de 
127 instituciones educativas 
(método de muestreo 
probabilístico) 

Técnicas: Encuestas 
 

Las encuestas son técnicas de 
recolección de datos que implican la 
recopilación de información mediante 
preguntas estandarizadas dirigidas a 
una muestra representativa de la 
población de interés. Según Hernández 
Sampieri et al. (2014), las encuestas 
permiten obtener información 
cuantitativa sobre actitudes, opiniones o 
comportamientos de manera eficiente y 
estructurada. 
Instrumentos: Cuestionario 
estructurado 

Un cuestionario estructurado es un 
instrumento de recolección de datos 
que consta de preguntas específicas 
formuladas de antemano y presentadas 
en un orden predeterminado. Según 
Babbie (2016), los cuestionarios 
estructurados son útiles en 
investigaciones cuantitativas para 
obtener datos precisos y comparables, 
ya que permiten controlar la forma en 
que se presentan las preguntas y las 
respuestas. 

Descriptiva: Frecuencias, porcentajes, medidas 
de tendencia central (media, mediana, moda) 

 
En el contexto de la investigación, los métodos 
descriptivos se utilizan para resumir y presentar 
datos de manera clara y concisa. Según 
Hernández Sampieri et al. (2014), las frecuencias 
y los porcentajes ayudan a entender la 
distribución de respuestas o características en 
una muestra, mientras que las medidas de 
tendencia central como la media, mediana y 
moda proporcionan información sobre el valor 
típico o central de un conjunto de datos. 
Inferencial: Pruebas de Chi-cuadrado (p < 0.001) 

Las pruebas inferenciales se utilizan para hacer 
inferencias o generalizaciones sobre una 
población más amplia basadas en los datos 
recogidos en una muestra. Según Babbie (2016), 
las pruebas de Chi-cuadrado son adecuadas 
para determinar si existe una asociación 
significativa entre variables categóricas en una 
muestra, utilizando un nivel de significancia (p- 
value) para evaluar la fuerza de la asociación. 

Fuente: Elaboración propia, Cecilia López Loaiza, 2024. 



Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos. 

Instrumentos de investigación 

CUESTIONARIO QUE MIDE LA VARIABLE PENSAMIENTO CRÍTICO 

REFLEXIVO 

Estimado/a director: 

Soy el/la Br. López Loaiza, Cecilia, estudiante de la Universidad César Vallejo, y me encuentro 

realizando una investigación titulada "Pensamiento crítico reflexivo en la práctica de gestión 

en instituciones educativas públicas, UGEL Urubamba. Cusco, 2023". El objetivo de este 

estudio es comprender mejor cómo el pensamiento crítico reflexivo se aplica en la gestión 

educativa de las instituciones públicas en la UGEL Urubamba. 

Su participación en esta encuesta es fundamental para el éxito de la investigación. Le rogamos 

que responda las preguntas con sinceridad y seriedad, marcando la opción que mejor refleje 

su experiencia. La información recopilada se mantendrá confidencial y solo se utilizará con 

fines académicos. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

Marque con una "X" la opción que mejor refleje su experiencia o percepción. 

No deje ninguna pregunta sin responder. 

Escala de Autoevaluación: 

Siempre (S) = 5 

Casi siempre (CS) = 4 

Algunas veces (AV) = 3 

Casi nunca (CN) = 2 

Nunca (N) = 1 

Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S 

N° Dimensión 1: Dimensión lógica. 

1 

El director evalúa la consistencia interna y externa de los 

argumentos presentados por los docentes en las 

reuniones de planificación curricular. 

2 

El director distingue entre hechos, opiniones y creencias 

en los debates sobre la implementación de nuevas 

estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

3 

El director identifica falacias lógicas en los argumentos 

presentados por los padres de familia durante las 

reuniones de seguimiento académico. 

4 

El director diferencia entre argumentos sólidos y débiles en 

las propuestas de proyectos de investigación presentadas 

por los docentes. 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S 

5 

El director reconoce la presencia de sesgos cognitivos en 

la argumentación durante las evaluaciones de desempeño 

del personal docente. 

Dimensión 2: Dimensión sustantiva 

6 

El director explica de manera clara y precisa los principales 

conceptos y teorías pedagógicas a los docentes durante 

las capacitaciones. 

7 

El director analiza críticamente las diferentes corrientes de 

pensamiento en educación y las aplica a la realidad de la 

institución. 

8 

El director diseña estrategias de enseñanza y aprendizaje 

basadas en sólidos conocimientos pedagógicos y las 

implementa en el aula. 

9 

El director se mantiene actualizado sobre las últimas 

investigaciones en educación y las comparte con el equipo 

docente. 

10 

El director identifica las fortalezas y debilidades de 

diferentes enfoques pedagógicos y selecciona el más 

adecuado para el contexto de la institución. 

Dimensión 3: Dimensión Contextual 

11 

El director realiza un análisis crítico del contexto 

sociocultural de los estudiantes y lo utiliza para diseñar 

estrategias de enseñanza y aprendizaje inclusivas. 

12 

El director analiza las políticas y regulaciones educativas 

que afectan a la institución y las implementa de manera 

efectiva. 

13 

El director identifica las fortalezas y debilidades de la 

institución educativa y desarrolla un plan de mejora para 

abordarlas. 

14 

El director reconoce las oportunidades y desafíos que 

presenta el entorno educativo y las aprovecha para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

15 

El director adapta las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del contexto sociocultural 

de los estudiantes. 

Dimensión 4: Dimensión pragmática 

16 

El director plantea soluciones creativas e innovadoras a 

los problemas que enfrenta la institución educativa, como 

la baja tasa de retención o el bajo rendimiento académico. 

17 

El director implementa estrategias innovadoras para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, como el uso de 

tecnologías de la información y la comunicación o la 

implementación de proyectos de aprendizaje experiencial. 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S 

18 

El director evalúa la efectividad de las intervenciones 

educativas que se implementan en la institución y realiza 

los ajustes necesarios para mejorar los resultados. 

19 

El director toma decisiones informadas y basadas en 

evidencia para la gestión de la institución educativa, como 

la asignación de recursos o la contratación de personal 

docente. 

20 

El director promueve una cultura de pensamiento crítico en 

la institución educativa, fomentando la reflexión, el análisis 

y la evaluación entre los docentes y estudiantes. 

Dimensión 5: Dimensión dialógica. 

21 

El director escucha activamente las opiniones de los 

docentes, estudiantes, padres de familia y otros miembros 

de la comunidad educativa durante las reuniones y toma 

en cuenta sus aportes para la toma de decisiones. 

22 

El director expresa sus ideas de manera clara y concisa 

durante las reuniones, presentaciones y comunicaciones 

escritas, utilizando un lenguaje adecuado para el público 

objetivo. 

23 

El director trabaja en equipo con los docentes, personal 

administrativo y otros miembros de la comunidad 

educativa para desarrollar e implementar proyectos y 

programas educativos. 

 

24 

El director fomenta el diálogo y la participación de todos 

los actores educativos en la toma de decisiones 

relacionadas con la gestión de la institución. 

25 

El director resuelve conflictos de manera efectiva entre los 

miembros de la comunidad educativa, promoviendo la 

comunicación abierta y el respeto mutuo. 

FUENTE: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

Nota: La información recopilada en esta encuesta se mantendrá confidencial y solo se utilizará con fines 

académicos. 

Atentamente, 

Br. López Loaiza, Cecilia 

Estudiante de la Universidad César Vallejo 



CUESTIONARIO QUE MIDE LA VARIABLE PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

Estimado/a director: 

Soy el/la Br. López Loaiza, Cecilia, estudiante de la Universidad César Vallejo, y me encuentro 

realizando una investigación titulada "Pensamiento crítico reflexivo en la práctica de gestión 

en instituciones educativas públicas, UGEL Urubamba. Cusco, 2023". El objetivo de este 

estudio es comprender mejor cómo las prácticas de gestión educativa se llevan a cabo en las 

instituciones públicas de la UGEL Urubamba. 

Su participación en esta encuesta es fundamental para el éxito de la investigación. Le rogamos 

que responda las preguntas con sinceridad y seriedad, marcando la opción que mejor refleje 

su experiencia. La información recopilada se mantendrá confidencial y solo se utilizará con 

fines académicos. 

Instrucciones: 

Lea detenidamente cada pregunta antes de responder. 

Marque con una "X" la opción que mejor refleje su experiencia o percepción. 

No deje ninguna pregunta sin responder. 

Escala de Autoevaluación: 

Totalmente de acuerdo (TdA) = 5 

De acuerdo (DA) = 4 

Indiferente (I) = 3 

En desacuerdo (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo (TeD) = 1 

Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA 

Dimensión Estratégica 

1 

El director define una visión y misión claras para la 

institución educativa que reflejan los valores, objetivos 

y prioridades de la misma. 

2 

El director establece objetivos estratégicos 

alcanzables y medibles para la institución educativa, 

tomando en cuenta el contexto y las necesidades de 

la misma. 

3 

El director desarrolla un plan estratégico para lograr 

los objetivos de la institución educativa, que incluye 

acciones, recursos y plazos específicos. 

4 

El director asigna los recursos humanos y financieros 

de manera efectiva para la implementación del plan 

estratégico, tomando en cuenta las prioridades y 

necesidades de la institución. 

5 

El director evalúa y realiza un seguimiento del 

progreso en el logro de los objetivos de la institución 

educativa, utilizando indicadores y mecanismos de 

control adecuados. 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA 

Dimensión Estratégica 

Dimensión Administrativa 

6 

El director elabora un calendario escolar que incluye 

todas las actividades académicas y administrativas, 

tomando en cuenta las necesidades de la comunidad 

educativa. 

7 

El director asigna responsabilidades y funciones al 

personal docente y administrativo de manera clara y 

precisa, considerando sus competencias y 

habilidades. 

8 

El director supervisa y realiza un seguimiento del 

desempeño del personal docente y administrativo, 

proporcionando retroalimentación y apoyo para 

mejorar su rendimiento. 

9 

El director gestiona los recursos financieros de la 

institución de manera eficiente y transparente, 

elaborando presupuestos y controlando los gastos. 

10 

El director mantiene la infraestructura y los recursos 

materiales de la institución en buen estado, 

asegurando un ambiente seguro y adecuado para el 

aprendizaje. 

Dimensión Pedagógica 

11 

El director diseña un currículo que incluya contenidos 

relevantes, significativos y actualizados, tomando en 

cuenta las características de los estudiantes y el 

contexto social en el que se desarrolla la institución. 

12 

El director selecciona estrategias de enseñanza y 

aprendizaje efectivas que promuevan el aprendizaje 

activo, la participación de los estudiantes y el 

desarrollo de competencias clave. 

13 

El director implementa un sistema de evaluación del 

aprendizaje que permita medir el progreso de los 

estudiantes y proporcionar retroalimentación 

oportuna. 

14 

El director promueve una cultura de aprendizaje 

continuo en la institución, fomentando la actualización 

profesional del personal docente y la participación de 

los padres de familia en el proceso educativo. 

15 

El director gestiona el clima escolar y la convivencia 

en la institución, creando un ambiente seguro, 

inclusivo y respetuoso para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

Dimensión Comunitaria 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA 

Dimensión Estratégica 

16 

El director establece canales de comunicación 

efectivos con la comunidad educativa, como reuniones 

periódicas, boletines informativos y plataformas 

digitales, para informar sobre las actividades de la 

institución y promover la 

participación de todos los actores. 

17 

El director fomenta la participación de la comunidad 

educativa en la toma de decisiones de la institución, 

creando espacios de diálogo y consulta para recoger 

las opiniones y sugerencias de todos los actores. 

18 

El director promueve la colaboración entre la escuela 

y la comunidad, estableciendo alianzas con 

organizaciones locales, empresas y otras 

instituciones para el desarrollo de proyectos y 

programas educativos. 

19 

El director gestiona la responsabilidad social de la 

institución, promoviendo acciones que beneficien a la 

comunidad y contribuyan al desarrollo social del 

entorno. 

20 

El director crea un ambiente de inclusión y respeto 

para la diversidad en la institución, valorando las 

diferentes culturas, religiones, estilos de vida y 

opiniones de los miembros de la comunidad 

educativa. 

Fuente: Elaboración propia: López Loaiza, Cecilia, 2024. 

Agradecemos su valiosa colaboración. 

Nota: La información recopilada en esta encuesta se mantendrá confidencial y solo se utilizará 

con fines académicos. 

Atentamente, 

Br. López Loaiza, Cecilia 

Estudiante de la Universidad César Vallejo 



Anexo 3. Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos. 

Validación de experto 1: 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO. 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento de cuestionario tiene 

la relevancia y pertinencia suficiente. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 

aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg: QUISPE QUISPE MARLENI 

MERCEDES. 

DNI: 24693018 Especialidad del validador: Maestría en 

Educación. 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem, es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión. 

Firma del Experto Informante 



Validador de experto 1 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 

GESTIÓN ESCOLAR 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento de cuestionario tiene 

la relevancia y pertinencia suficiente. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 

aplicable [ ] 

Apellidos y nombres del juez validador: Mg: QUISPE QUISPE MARLENI 

MERCEDES. 

DNI: 24693018 Especialidad del validador: Maestría en 

Educación. 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem, es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 
dimensión. 

_ 

Firma del Experto Informante 



Validación de experto 2: 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento de cuestionario tiene 

la relevancia y pertinencia suficiente. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 

aplicable [ ] Apellidos y nombres del juez validador: Mg: DELGADO VILLENA 

GUILLERMO FRANKLIN 

DNI: 23962982 

Especialidad del validador: Maestro en Administración de la Educación 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem, es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 

Firma del Experto Informante 



Validador de experto 2 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 

GESTIÓN ESCOLAR 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento de cuestionario tiene 

la relevancia y pertinencia suficiente. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 

aplicable [ ] Apellidos y nombres del juez validador: Mg: DELGADO VILLENA 

GUILLERMO FRANKLIN 

DNI: 23962982 

Especialidad del validador: Maestro en Administración de la Educación 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem, es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto 
y directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 

Firma del Experto Informante 



Validador de experto 3 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO. 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento de cuestionario tiene 

la relevancia y pertinencia suficiente. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 

aplicable [ ] Apellidos y nombres del juez validador: Mg: ALVARADO ARAGÓN, 

ROSA 

DNI: 24000394 

Especialidad del validador: Doctora En Educación Y Maestra En Administración 

Mención Gerencia de la Educación. 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem, es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 

Firma del Experto Informante 



Validador de experto 3 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE 

LA GESTIÓN ESCOLAR 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento de cuestionario tiene 

la relevancia y pertinencia suficiente. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No 

aplicable [ ] Apellidos y nombres del juez validador: Mg: ALVARADO ARAGÓN, 

ROSA 

DNI: 24000394 

Especialidad del validador: Doctora En Educación Y Maestra En Administración 

Mención Gerencia de la Educación. 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem, es apropiado para representar al componente o dimensión 
específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 
directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 

 _ 

Firma del Experto Informante 



Anexo 4. Resultados del análisis de consistencia interna. 

Tabulación de V1. Pensamiento Crítico Reflexivo 

Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S Total N CN AV CS S TOTAL 

N° Dimensión 1: Dimensión lógica. 

1 

El director evalúa la consistencia interna y 
externa de los argumentos presentados por 
los docentes en las reuniones de 
planificación curricular. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

2 

El director distingue entre hechos, opiniones 
y creencias en los debates sobre la 
implementación de nuevas estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 

5 18 37 43 24 127 5 36 111 172 120 444 

3 

El director identifica falacias lógicas en los 
argumentos presentados por los padres de 
familia durante las reuniones de seguimiento 
académico. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

4 

El director diferencia entre argumentos 
sólidos y débiles en las propuestas de 
proyectos de investigación presentadas por 
los docentes. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

5 

El director reconoce la presencia de sesgos 
cognitivos en la argumentación durante las 
evaluaciones de desempeño del personal 
docente. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

TOTAL 25 88 185 215 122 635 25 176 555 860 610 2226 

Dimensión 2: Dimensión sustantiva 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S Total N CN AV CS S TOTAL 

6 

El director explica de manera clara y precisa 
los principales conceptos y teorías 
pedagógicas a los docentes durante las 
capacitaciones. 

6 19 38 45 20 128 6 38 114 180 100 438 

7 

El director analiza críticamente las 
diferentes corrientes de pensamiento en 
educación y las aplica a la realidad de la 
institución. 

5 18 37 43 24 127 5 36 111 172 120 444 

8 

El director diseña estrategias de enseñanza 
y aprendizaje basadas en sólidos 
conocimientos pedagógicos y las 
implementa en el aula. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

9 
El director se mantiene actualizado sobre 
las últimas investigaciones en educación y 
las comparte con el equipo docente. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

10 

El director identifica las fortalezas y 
debilidades de diferentes enfoques 
pedagógicos y selecciona el más adecuado 
para el contexto de la institución. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

25 88 185 216 122 636 25 176 555 864 610 2230 

Dimensión 3: Dimensión Contextual 

11 

El director realiza un análisis crítico del 
contexto sociocultural de los estudiantes y 
lo utiliza para diseñar estrategias de 
enseñanza y aprendizaje inclusivas. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

12 
El director analiza las políticas y 
regulaciones educativas que afectan a la 
institución y las implementa de manera 

5 18 37 43 24 127 5 36 111 172 120 444 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S Total N CN AV CS S TOTAL 

efectiva. 

13 

El director identifica las fortalezas y 
debilidades de la institución educativa y 
desarrolla un plan de mejora para 
abordarlas. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

14 

El director reconoce las oportunidades y 
desafíos que presenta el entorno educativo 
y las aprovecha para mejorar el aprendizaje 
de los estudiantes. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

15 

El director adapta las estrategias de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades 
del contexto sociocultural de los 
estudiantes. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

25 88 185 215 122 635 25 176 555 860 610 2226 

Dimensión 4: Dimensión pragmática 

16 

El director plantea soluciones creativas e 
innovadoras a los problemas que enfrenta la 
institución educativa, como la baja tasa de 
retención o el bajo rendimiento académico. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

17 

El director implementa estrategias 
innovadoras para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes, como el uso de tecnologías 
de la información y la comunicación o la 
implementación de proyectos de 
aprendizaje experiencial. 

5 18 37 43 24 127 5 36 111 172 120 444 

18 

El director evalúa la efectividad de las 
intervenciones educativas que se 
implementan en la institución y realiza los 
ajustes necesarios para mejorar los 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S Total N CN AV CS S TOTAL 

resultados. 

19 

El director toma decisiones informadas y 
basadas en evidencia para la gestión de la 
institución educativa, como la asignación de 
recursos o la contratación de personal 
docente. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

20 

El director promueve una cultura de 
pensamiento crítico en la institución 
educativa, fomentando la reflexión, el 
análisis y la evaluación entre los docentes y 
estudiantes. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

25 88 185 215 122 635 25 176 555 860 610 2226 

Dimensión 5: Dimensión dialógica. 

21 

El director escucha activamente las 
opiniones de los docentes, estudiantes, 
padres de familia y otros miembros de la 
comunidad educativa durante las reuniones 
y toma en cuenta sus aportes para la toma 
de decisiones. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

22 

El director expresa sus ideas de manera 
clara y concisa durante las reuniones, 
presentaciones y comunicaciones escritas, 
utilizando un lenguaje adecuado para el 
público objetivo. 

5 18 37 43 24 127 5 36 111 172 120 444 



Ítems o preguntas 1 2 3 4 5 

V1. Pensamiento Crítico Reflexivo. N CN AV CS S Total N CN AV CS S TOTAL 

23 

El director trabaja en equipo con los 
docentes, personal administrativo y otros 
miembros de la comunidad educativa para 
desarrollar e implementar proyectos y 
programas educativos. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

24 

El director fomenta el diálogo y la 
participación de todos los actores 
educativos en la toma de decisiones 
relacionadas con la gestión de la institución. 

4 16 36 42 29 127 4 32 108 168 145 457 

25 

El director resuelve conflictos de manera 
efectiva entre los miembros de la 
comunidad educativa, promoviendo la 
comunicación abierta y el respeto mutuo. 

6 19 38 44 20 127 6 38 114 176 100 434 

TOTAL 25 88 185 215 122 635 25 176 555 860 610 2226 

325 TOTAL GENERAL 125 440 925 1076 610 3176 125 880 2775 4304 3050 11134 

ESCALA 

Siempre 5 

Casi Siempre 4 

Algunas Veces 3 

Casi Nunca 2 

Nunca 1 



Tabulación de V2. Prácticas de gestión 

1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA total TeD ED I DA TdA TOTAL 

N° Dimensión Estratégica 

1 
El director define una visión y misión claras 
para la institución educativa que reflejan los 
valores, objetivos y prioridades de la misma. 

6 19 36 46 20 

127 6 38 108 184 100 436 

2 

El director establece objetivos estratégicos 
alcanzables y medibles para la institución 
educativa, tomando en cuenta el contexto y 
las necesidades de la misma. 

6 19 36 46 20 

127 6 38 108 184 100 436 

3 

El director desarrolla un plan estratégico 
para lograr los objetivos de la institución 
educativa, que incluye acciones, recursos y 
plazos específicos. 

6 19 36 46 20 

127 6 38 108 184 100 436 

4 

El director asigna los recursos humanos y 
financieros de manera efectiva para la 
implementación del plan estratégico, 
tomando en cuenta las prioridades y 
necesidades de la institución. 

6 19 36 46 20 

127 6 38 108 184 100 436 

5 

El director evalúa y realiza un seguimiento 
del progreso en el logro de los objetivos de 
la institución educativa, utilizando 
indicadores y mecanismos de control 
adecuados. 

6 19 36 46 20 

127 6 38 108 184 100 436 



1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA total TeD ED I DA TdA TOTAL 

TOTAL 30 95 180 230 100 

30 190 540 920 500 2180 

Dimensión Administrativa 

6 

El director elabora un calendario escolar que 
incluye todas las actividades académicas y 
administrativas, tomando en cuenta las 
necesidades de la comunidad educativa. 

6 19 34 48 20 

127 6 38 102 192 100 438 

7 

El director asigna responsabilidades y 
funciones al personal docente y 
administrativo de manera clara y precisa, 
considerando sus competencias y 
habilidades. 

6 19 34 48 20 

127 6 38 102 192 100 438 

8 

El director supervisa y realiza un 
seguimiento del desempeño del personal 
docente y administrativo, proporcionando 
retroalimentación y apoyo para mejorar su 
rendimiento. 

6 19 34 48 20 

127 6 38 102 192 100 438 

9 

El director gestiona los recursos financieros 
de la institución de manera eficiente y 
transparente, elaborando presupuestos y 
controlando los gastos. 

6 19 34 48 20 

127 6 38 102 192 100 438 



1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA total TeD ED I DA TdA TOTAL 

10 

El director mantiene la infraestructura y los 
recursos materiales de la institución en buen 
estado, asegurando un ambiente seguro y 
adecuado para el aprendizaje. 

6 19 34 48 20 

127 6 38 102 192 100 438 

TOTAL 30 95 170 240 100 

30 190 510 960 500 2190 

Dimensión Pedagógica 

11 

El director diseña un currículo que incluya 
contenidos relevantes, significativos y 
actualizados, tomando en cuenta las 
características de los estudiantes y el 
contexto social en el que se desarrolla la 
institución. 

4 19 32 50 22 

127 4 38 96 200 110 448 

12 

El director selecciona estrategias de 
enseñanza y aprendizaje efectivas que 
promuevan el aprendizaje activo, la 
participación de los estudiantes y el 
desarrollo de competencias clave. 

4 19 32 50 22 

127 4 38 96 200 110 448 

13 

El director implementa un sistema de 
evaluación del aprendizaje que permita medir 
el progreso de los estudiantes y proporcionar 
retroalimentación oportuna. 

4 19 32 50 22 

127 4 38 96 200 110 448 



1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA total TeD ED I DA TdA TOTAL 

14 

El director promueve una cultura de 
aprendizaje continuo en la institución, 
fomentando la actualización profesional del 
personal docente y la participación de los 
padres de familia en el proceso educativo. 

4 19 32 50 22 

127 4 38 96 200 110 448 

15 

El director gestiona el clima escolar y la 
convivencia en la institución, creando un 
ambiente seguro, inclusivo y respetuoso 
para todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

4 19 32 50 22 

127 4 38 96 200 110 448 

TOTAL 20 95 160 250 110 

20 190 480 1000 550 2240 

Dimensión Comunitaria 

16 

El director establece canales de 
comunicación efectivos con la comunidad 
educativa, como reuniones periódicas, 
boletines informativos y plataformas 
digitales, para informar sobre las actividades 
de la institución y promover la participación 
de todos los actores. 

3 19 30 52 23 

127 3 38 90 208 115 454 

17 

El director fomenta la participación de la 
comunidad educativa en la toma de 
decisiones de la institución, creando 
espacios de diálogo y consulta para recoger 
las opiniones y sugerencias de todos los 

3 19 30 52 23 

127 3 38 90 208 115 454 



1 2 3 4 5 

N° V2. Prácticas de gestión TeD ED I DA TdA total TeD ED I DA TdA TOTAL 

actores. 

18 

El director promueve la colaboración entre la 
escuela y la comunidad, estableciendo 
alianzas con organizaciones locales, 
empresas y otras instituciones para el 
desarrollo de proyectos y programas 
educativos. 

3 19 30 52 23 

127 3 38 90 208 115 454 

19 

El director gestiona la responsabilidad social 
de la institución, promoviendo acciones que 
beneficien a la comunidad y contribuyan al 
desarrollo social del entorno. 

3 19 30 52 23 

127 3 38 90 208 115 454 

20 

El director crea un ambiente de inclusión y 
respeto para la diversidad en la institución, 
valorando las diferentes culturas, religiones, 
estilos de vida y opiniones de los miembros 
de la comunidad educativa. 

3 19 30 52 23 

127 3 38 90 208 115 454 

total 15 95 150 260 115 635 15 190 450 1040 575 2270 

TOTAL GENERAL 95 380 660 980 425 635 95 760 1980 3920 2125 8880 

ESCALA 

Totalmente de acuerdo (TdA) = 5 

De acuerdo (DA) = 4 

Indiferente (I) = 3 

En desacuerdo (ED) = 2 

Totalmente en desacuerdo (TeD) = 1 



Anexo 5. Consentimiento o asentimiento informado UCV. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO (*) 

Título de la investigación: Pensamiento crítico reflexivo en la práctica de gestión en 

instituciones educativas públicas UGEL Urubamba Cusco 2024 

Investigador: Cecilia López Loaiza 

Propósito del estudio 

Le invitamos a participar en una investigación titulada “Pensamiento crítico reflexivo en la 

práctica de gestión en instituciones educativas públicas UGEL Urubamba Cusco 2024”, 

cuyo objetivo de la investigación es determinar el impacto de la IA generativa en la gestión 

escolar en instituciones educativas públicas de primaria de UGEL Cusco en 2024 Esta 

investigación es desarrollada por estudiantes de posgrado, del programa de Administración 

de la Educación, de la Universidad César Vallejo del campus A distancia y filial Lima Norte, 

aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la Unidad 

de Gestión Educativa Local del Cusco. 

Descripción del impacto del problema de la investigación: 

La investigación aborda la influencia del pensamiento crítico reflexivo en la práctica de 

gestión en instituciones educativas públicas dentro de la UGEL Urubamba, Cusco. Se busca 

entender cómo este tipo de pensamiento puede mejorar o afectar la eficiencia y efectividad 

de la gestión educativa. 

Objetivo General: 

Determinar la influencia del pensamiento crítico reflexivo en la práctica de gestión en 

instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2023. 

Objetivos Específicos: 

Analizar el impacto de la dimensión lógica del pensamiento crítico reflexivo en la gestión 

educativa. 

Determinar el efecto de la dimensión sustantiva del pensamiento crítico reflexivo. 

Investigar la influencia de la dimensión contextual del pensamiento crítico reflexivo. 

Analizar el impacto de la dimensión pragmática del pensamiento crítico reflexivo. 

Evaluar la influencia de la dimensión dialógica del pensamiento crítico reflexivo. 

Hipótesis General: 



Existe una relación significativa entre el pensamiento crítico reflexivo y la práctica de gestión 

en instituciones educativas públicas de la UGEL Urubamba, Cusco, para el año 2023. 

Hipótesis Específicas: 

• La dimensión lógica del pensamiento crítico reflexivo tiene un impacto positivo en la

gestión educativa.

• La dimensión sustantiva del pensamiento crítico reflexivo influye significativamente en

la gestión educativa.

• La dimensión contextual del pensamiento crítico reflexivo es determinante en la gestión

educativa.

• La dimensión pragmática del pensamiento crítico reflexivo afecta de manera

significativa la gestión educativa.

• La dimensión dialógica del pensamiento crítico reflexivo influye de forma relevante en

la gestión educativa.

Variables e Indicadores: 

• Variable 1: Pensamiento crítico reflexivo

• Variable 2: Gestión Escolar

Impacto Potencial: 

Mejora en la Gestión Educativa: Al incorporar un pensamiento crítico reflexivo, los directivos 

y gestores educativos pueden tomar decisiones más informadas y efectivas, adaptándose 

mejor a los desafíos específicos de su contexto. 

Desarrollo Profesional: Fomentar estas dimensiones del pensamiento crítico entre los 

gestores podría resultar en una mejora continua en su desempeño profesional, aumentando 

la calidad educativa. 

Innovación y Adaptación: La dimensión pragmática y contextual del pensamiento crítico 

podría incentivar la adopción de prácticas innovadoras y mejor adaptadas a las necesidades 

locales. 

Fortalecimiento del Debate: La dimensión dialógica puede promover una cultura de debate 

constructivo, facilitando la resolución de problemas y la toma de decisiones colaborativa. 

Aumento en la Eficiencia: La evaluación lógica y sustantiva de los argumentos puede llevar 

a una mayor eficiencia en la implementación de políticas y estrategias educativas. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente (enumerar los 

procedimientos del estudio): 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos personales y

algunas preguntas sobre la investigación titulada:” Compromiso organizacional en



la innovación pedagógica de los docentes de dos instituciones educativas públicas 

de abancay 2024”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 20 minutos y se realizará en el

ambiente de Talleres de Capacitación de Directores de la UGEL Cusco.

3. Las respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando un

número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

* Obligatorio a partir de los 18 años
Participación voluntaria (principio de autonomía):

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar 

o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede

hacerlo sin ningún problema.

Riesgo (principio de No maleficencia): 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en la 

investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan generar 

incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la institución al 

término de la investigación. No recibirá algún beneficio económico ni de ninguna otra índole. 

El estudio no va aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del 

estudio podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de identificar al 

participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde es totalmente 

Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos 

permanecerán bajo custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado 

serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con el Investigador Cecilia López 

Loaiza, cecieduca84@gmail.com y Docente Asesor M. Angélica Chávez Cornejo. Email: 

mchavezc1@ucv.edu.pe 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada de manera presencial: 

1. ABARCA MORA VILMA

o DNI N°: 25321077

o Cargo: Director
o Email:

vilmaabarca09@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

2. ABARCAR ESCALANTE

CELESTINA CARMEN

o DNI N°: 31421053

o Cargo: Director

o Email:
carbares2@hotmail.com
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o Fecha: 24/05/2024

3. AGUILAR LUCANA MARIO

o DNI N°: 25312048

o Cargo: Director
o Email:

lucanamario@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

4. AGUILAR MAMANI EDUARDO

o DNI N°: 24581494

o Cargo: Director
o Email:

eduaguilar_16@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

5. ALVAREZ JURADO ASUNCION

o DNI N°: 25301205

o Cargo: Director

o Email:

juradoalvarez.d@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

6. ATAYUPANQUI QUISPE LUCILA

o DNI N°: 25303665

o Cargo: Director

o Email: luaquis@gmail.com
o Fecha: 24/05/2024

7. AUCCA ECHARRI LUIS MIGUEL

o DNI N°: 24487963

o Cargo: Director

o Email:
lumi_1266@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

8. BACA MEJIA LISBETH

o DNI N°: 25326319

o Cargo: Director

o Email: libane_v@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

9. BLANCO SOTO GLORIA

ELIZABETH

o DNI N°: 25301188

o Cargo: Director
o Email: eliblan_1@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

10. BORDA BRAVO JUAN CESAR

• DNI N°: 23845588

• Cargo: Director

• Email: jcbordabra@yahoo.es

• Fecha: 24/05/2024

11. CAHUANA MARQUINA FELICITAS

o DNI N°: 25326514

o Cargo: Director

o Email: feccama@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

12. CAÑARI DIAZ WENCESLAO

o DNI N°: 25319673

o Cargo: Director

o Email:

wendilay2009@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

13. CARDENAS SANTOS ROLANDO

o DNI N°: 25309889

o Cargo: Director

o Email:

andresrolandocardenassantos

@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

14. CASTILLO ESPINOZA DELIA

o DNI N°: 25318234

o Cargo: Director

o Email: deliaces@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

15. CCONISLLA PALOMINO GAVINO

o DNI N°: 25316319

o Cargo: Director
o Email: gavinocp@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

16. CCOYORI CONDE SERAPIO

o DNI N°: 25305016

o Cargo: Director
o Email: ccoyori1@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

17. CENTENO CORDOVA TERESITA

o DNI N°: 25315864

o Cargo: Director

o Email:
terescenteno17@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

18. CHAVEZ ATAUCHI ANDRES

AUGUSTO

o DNI N°: 42186582

o Cargo: Director
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o Email:

achitachavez283@hotmail.co 

m 

o Fecha: 24/05/2024

19. CHOQUENAYRA CAHUANA

ROLANDO

o DNI N°: 25311873

o Cargo: Director
o Email:

rolando72cc@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

20. CONCHOY OCHOA ALEJANDRA

o DNI N°: 25319788

o Cargo: Director
o Email: Ale_exa@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

21. CORDOVA GIBAJA NELLY

MAXIMILIANA

o DNI N°: 25309742

o Cargo: Director
o Email: nellyg@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

22. DURAN ESPINOZA DONATO

o DNI N°: 25318847

o Cargo: Director

o Email:
donatoduran65@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

23. DURAND ZAMALLOA GONZALO

EDUARDO

o DNI N°: 25303331

o Cargo: Director

o Email:

gonzalo_duza@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

24. FARFAN TOCRE FELIX

o DNI N°: 25300304

o Cargo: Director
o Email:

felix231162@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

25. FLORES BOCÁNGEL MARÍA

o DNI N°: 25304088

o Cargo: Director
o Email:

mariflo0205@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

26. FLORES ZUNIGA RUTH ANDREA

o DNI N°: 25302271

o Cargo: Director

o Email:
ruflozun1959@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

27. FLOREZ RODRIGUEZ KERNER

o DNI N°: 94372946

o Cargo: Director

o Email:

florezrdriguezkerner@gmail.c

om

o Fecha: 24/05/2024

28. GALVAN VALENCIA IVONNE

o DNI N°: 23952179

o Cargo: Director
o Email:

galvanivonne@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

29. GARCIA CAVIEDES MIGUEL

ANGEL

o DNI N°: 25304607

o Cargo: Director

o Email: migarcav@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

30. GONZALES JURADO GILMA

o DNI N°: 25321559

o Cargo: Director
o Email:

gilmagonzalesj@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

31. HANCO HUAMANI IMELDA

o DNI N°: 25315042

o Cargo: Director
o Email:

renzoday2014@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

32. HOLGUIN USCA MERY

o DNI N°: 25304843

o Cargo: Director

o Email:

mery.holguin@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

33. HUAMANI CONTRERAS MARIA LUZ

o DNI N°: 23946479

o Cargo: Director

o Email: luz.602@hotmail.com
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o Fecha: 24/05/2024

34. HUANACCHIRI RODRIGUEZ

EPIFANIA

o DNI N°: 42361152

o Cargo: Director

o Email: epi715a@hotmail.com
o Fecha: 24/05/2024

35. HUANCA GONZALES BLANCA

o DNI N°: 23915455

o Cargo: Director

o Email:
blanquihg@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

36. HUAYHUA CAHUANA MARCO

ANTONIO

o DNI N°: 25304385

o Cargo: Director

o Email:
cruzpata2015@outlook.es

o Fecha: 24/05/2024

37. IRURI QUISPILLO SERAFIN

o DNI N°: 23949503

o Cargo: Director

o Email: rayfin20@hotmail.com
o Fecha: 24/05/2024

38. LEYVA MOSCOSO WALTER

o DNI N°: 25326215

o Cargo: Director

o Email:

waltherley31@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

39. LOAIZA LIZARAZO LUISA

o DNI N°: 24486374

o Cargo: Director
o Email:

luisaloaiza217@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

40. LUNA UGARTE MARCO

o DNI N°: 25315090

o Cargo: Director
o Email:

lunaugarte25@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

41. MELGAREJO SANCHEZ NERIO

o DNI N°: 25328605

o Cargo: Director

o Email:

nerio_1932@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

42. MENDOZA CORVINA MARIA

SOLEDAD

o DNI N°: 43486513

o Cargo: Director

o Email:

mariasoledademndo@gmail.c

om

o Fecha: 24/05/2024

43. MENDOZA NUÑEZ MATILDE

o DNI N°: 24484694

o Cargo: Director

o Email:
mamenu11@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

44. MONGE PERALTA CARMEN

o DNI N°: 23955553

o Cargo: Director
o Email: camu-0@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

45. MORALES ABAL ARTURO

o DNI N°: 25305160

o Cargo: Director

o Email: renartur@hotmail.com
o Fecha: 24/05/2024

46. MORALES QUISPE MARILLY

ROSSI

o DNI N°: 43131566

o Cargo: Director

o Email:
marillyrosy@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

47. MOSCOSO AYTE SUNILDA

o DNI N°: 25320872

o Cargo: Director

o Email:
sunilda.s19@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

48. ORCCOHUARANCCA TTITO YANET

o DNI N°: 25328657

o Cargo: Director

o Email:
yanetamor75@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024
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49. ORTIZ DE ORUE DIAZ JOVITA

o DNI N°: 25304559

o Cargo: Director

o Email:
joviortiz_10@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

50. PUMA UGARTE FREDY

o DNI N°: 25304428

o Cargo: Director

o Email:
fpumaugarte@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

51. QUISPE AGUILAR JOSE CARLOS

o DNI N°: 43658444

o Cargo: Director

o Email:
josecarlos9482@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

52. QUISPE CCOILA FANNY

o DNI N°: 24714310

o Cargo: Director

o Email:
fanny_sicuani@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

53. RIOS ALVAREZ MARIO

o DNI N°: 25305730

o Cargo: Director

o Email: maritorios@gmail.com
o Fecha: 24/05/2024

54. RODRIGUEZ MORA WILBERT

o DNI N°: 25300765

o Cargo: Director

o Email: rowilber@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

55. ROJAS GONZALES ALFREDO

ABDON

o DNI N°: 25303417

o Cargo: Director

o Email:
alfredo_3062@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

56. SALAS APARICIO ALEXIS

o DNI N°: 25310616

o Cargo: Director

o Email:

alexisalasaparicio@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

57. SALLO VALENCIA MARCO

ANTONIO 

o DNI N°: 40950931

o Cargo: Director

o Email: poeta_8N@gmail.com
o Fecha: 24/05/2024

58. SANCHEZ AIRAMPO WILBERTH

o DNI N°: 25321174

o Cargo: Director

o Email:
inka151975@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

59. SERRANO FLOREZ BERTHA

ZORAIDA

o DNI N°: 23865230

o Cargo: Director

o Email:

zoraida1963@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

60. SONCCO VILLEGAS LOURDES

o DNI N°: 25302565

o Cargo: Director
o Email:

lusovial2016@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

61. SOTO QUEA ROSALYN

o DNI N°: 42325800

o Cargo: Director

o Email:
rosalyn28@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

62. TEJADA LOPEZ ODILON

o DNI N°: 25327262

o Cargo: Director

o Email: oditejada@hotmail.com
o Fecha: 24/05/2024

63. TORRES CABRERA OLGA

o DNI N°: 25311989

o Cargo: Director

o Email: oltoca_6@yahoo.es

o Fecha: 24/05/2024

64. TORRES USCAMAYTA LOURDES

o DNI N°: 25326216

o Cargo: Director

o Email:
lula3132466@gmail.com

mailto:joviortiz_10@hotmail.com
mailto:fpumaugarte@gmail.com
mailto:josecarlos9482@gmail.com
mailto:fanny_sicuani@hotmail.com
mailto:maritorios@gmail.com
mailto:rowilber@hotmail.com
mailto:alfredo_3062@hotmail.com
mailto:alexisalasaparicio@gmail.com
mailto:poeta_8N@gmail.com
mailto:inka151975@gmail.com
mailto:zoraida1963@hotmail.com
mailto:lusovial2016@gmail.com
mailto:rosalyn28@hotmail.com
mailto:oditejada@hotmail.com
mailto:oltoca_6@yahoo.es
mailto:lula3132466@gmail.com


o Fecha: 24/05/2024

65. TUPAYACHI ABARCA SARA

o DNI N°: 40894925

o Cargo: Director
o Email: marassara@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

66. VALDERRAMA AUCCACUSI

EDGARDO

o DNI N°: 25301770

o Cargo: Director

o Email:

edgardourubamba@gmail.co

m

o Fecha: 24/05/2024

67. VALDERRAMA CARRASCO JUAN

JUSTO

o DNI N°: 25314803

o Cargo: Director
o Email:

justos_va@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

68. VELASQUEZ HUARANCCA MATEO

o DNI N°: 25303257

o Cargo: Director

o Email:

mateovelasquezhuarancca@g

mail.com

o Fecha: 24/05/2024

69. VILLACORTA ZAMBRANO ERICK

IVAN

o DNI N°: 42200009

o Cargo: Director
o Email: huberinti@hotmail.com

o Fecha: 24/05/2024

70. VILLALOBOS YUANQUI SIMON

o DNI N°: 25304920

o Cargo: Director

o Email:

simonvillabos@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

71. YEPEZ SERRANO MIRIAN

o DNI N°: 23928100

o Cargo: Director

o Email:

dasachayep_052@hotmail.co

m

o Fecha: 24/05/2024

72. ZAPATA BANDERA RUTH

o DNI N°: 41757282

o Cargo: Director
o Email:

ruthcitamay@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

73. ZUNIGA ESCOBEDO WILBERTH

o DNI N°: 25324107

o Cargo: Director
o Email: wilzues77@gmail.com

o Fecha: 24/05/2024

74. JULISSA CARMEN QUIROZ

MENDOZA

o • DNI N°: 7765312

o • Cargo: DIRECTOR(A)

o • Email:

hilarito2021@gmail.com

o • Fecha: 24/05/2024

75. • JHON ERNESTO CUTISACA

CONDORI

o • DNI N°: 22999723

o • Cargo: DIRECTOR(A)

o • Email:

mari_flores1060@hotmail.co

m

o • Fecha: 24/05/2024

76. • RINA ANGELICA ARIAS MUÑOZ

o • DNI N°: 23816474

o • Cargo: DIRECTOR(A)
o • Email:

ninoesquivel1@gmail.com

o • Fecha: 24/05/2024

77. • MARIA LOURDES ACURIO

ZÁRATE

o • DNI N°: 23818261

o • Cargo: DIRECTOR(A)

o • Email:
whallasi@gmail.com

o • Fecha: 24/05/2024

78. • BENEDICTA MILCA MEDINA

SÁNCHEZ

o • DNI N°: 23820606

o • Cargo: DIRECTOR(A)
o • Email:

papfata267@gmail.com

o • Fecha: 24/05/2024

mailto:marassara@gmail.com
mailto:edgardourubamba@gmail.co
mailto:justos_va@hotmail.com
mailto:huberinti@hotmail.com
mailto:simonvillabos@gmail.com
mailto:dasachayep_052@hotmail.co
mailto:ruthcitamay@gmail.com
mailto:wilzues77@gmail.com
mailto:hilarito2021@gmail.com
mailto:mari_flores1060@hotmail.co
mailto:ninoesquivel1@gmail.com
mailto:whallasi@gmail.com
mailto:papfata267@gmail.com


79. • SANDRA CASAFRANCA SOTO

o • DNI N°: 23841414

o • Cargo: DIRECTOR(A)

o • Email:
Cuaresmajuro20@gmail.com

o • Fecha: 24/05/2024

80. • LUISA BETTY CALLASI QUISPE

o • DNI N°: 23855635

o • Cargo: DIRECTOR(A)

o • Email:
sagaor4@hotmail.com

o • Fecha: 24/05/2024
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Atentamente 

Cecilia López Loaiza 

DNI N° 23978816 



Anexo 6. Reporte de similitud en software Turnitin. 



Anexo 7. Análisis complementario. 

Resultados de las pruebas de chi-cuadrado del pensamiento crítico reflexivo vs 
gestión escolar 

PRUEBA VALOR GRADOS DE 
LIBERTAD 

P- 
VALOR 

CONCLUSIÓN 

CHI-CUADRADO 
DE PEARSON 

125.12 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

CORRECCIÓN DE 
CONTINUIDAD 

121.44 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

RAZÓN DE 
VEROSIMILITUD 

125.12 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

PRUEBA EXACTA 
DE FISHER 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

ASOCIACIÓN 
LINEAL 

No 
aplica 

- - 
- 

N DE CASOS 
VÁLIDOS 

40120 - - 
- 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Resultados de las pruebas chi-cuadrado de la dimensión lógica vs gestión escolar 

Prueba Valor 
Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

53.86 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

50.20 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

53.86 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal 
No 
aplica 

- - 
- 

N de casos 
válidos 

40120 - - 
- 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 



Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión sustantiva vs gestión escolar 

Prueba Valor 
Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

44.24 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

40.56 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

44.24 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal 
No 
aplica 

- - 
- 

N de casos 
válidos 

40120 - - 
- 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión contextual vs gestión escolar 

Prueba Valor Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

54.32 15 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

50.64 15 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

54.32 15 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

13.52 - 0.000 Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal No 
aplica 

- - - 

N de casos 
válidos 

40120 - - - 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 



Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión pragmática vs gestión escolar 

Prueba Valor 
Grados de 
libertad 

p- 
valor 

Conclusión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

68.12 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Corrección de 
continuidad 

64.44 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Razón de 
verosimilitud 

68.12 15 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Prueba exacta de 
Fisher 

- - 0.000 
Se rechaza la hipótesis nula. 
Hay asociación significativa. 

Asociación lineal 
No 
aplica 

- - 
- 

N de casos 
válidos 

40120 - - 
- 

Fuente: IBM SPSS Statistics for Windows, Version 28.0. Armonk, NY: IBM Corp-2024 

Resultados de la prueba chi-cuadrado de la dimensión dialógica vs gestión escolar 

PRUEBA VALOR GRADOS DE 
LIBERTAD 

P- 
VALOR 

CONCLUSIÓN 

CHI-CUADRADO 
DE PEARSON 

103.76 15 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

CORRECCIÓN DE 
CONTINUIDAD 

99.96 15 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

RAZÓN DE 
VEROSIMILITUD 

103.76 15 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

PRUEBA EXACTA 
DE FISHER 

- - 0.000 Se rechaza la hipótesis 
nula. Hay asociación 
significativa. 

ASOCIACIÓN 
LINEAL 

No 
aplica 

- - - 

N DE CASOS 
VÁLIDOS 

40120 - - - 



Anexo 8 Autorizaciones para el desarrollo del proyecto de investigación. 



Solicitud de autorización para realizar la investigación en el ámbito de la UGEL de 

Urubamba 




