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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo proponer un modelo de estrategias 

didácticas para promover el pensamiento superior en los estudiantes de la 

institución educativa Josemaría Escrivá de Balaguer de Castilla - Piura. Se utilizó 

la metodología de enfoque cuantitativo descriptivo propositivo, diseño no 

experimental.  Se diagnosticó las estrategias utilizadas por los docentes, 

aplicando un cuestionario a 39 docentes utilizando la herramienta google 

formularios. Para determinar las estrategias de enseñanza efectivas para 

promover el pensamiento superior, se realizó una revisión sistemática de las 

bases de datos Scielo, Scopus, Renati, Dialnet, entre otras. Se revisó 101 

investigaciones y teorías de los últimos 7 años relacionados al tema de 

investigación; se sistematizaron empleando la técnica de análisis de contenido 

para ser consideradas en el diseño del modelo, de ellas se logró seleccionar 6. 

El resultado es un modelo que considera las dimensiones: Reflexiva y de la 

acción; fundamentadas principalmente en la Teoría del Anijovich y Mora, el 

Constructivismo de Piaget, Vigostky y el pensamiento complejo de Lipman.  Se 

concluyó que las estrategias didácticas deben ser pertinentes al contexto e 

intereses de los estudiantes, tener en cuenta sus dimensiones, componentes 

básicos y desarrollarse en equipo y en un clima adecuado. 

 

Palabras claves: Creatividad, Dimensiones, Pensamiento Crítico, Planificación, 

Razonamiento. 
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Abstract 

The objective of this research was to propose a model of didactic strategies to 

promote higher thinking in students of the Josemaría Escrivá de Balaguer 

educational institution in Castilla - Piura. The methodology of a descriptive 

descriptive quantitative approach, non-experimental design, was used. The 

strategies used by the teachers were diagnosed, applying a questionnaire to 39 

teachers using the google forms tool. To determine effective teaching strategies 

to promote higher thinking, a systematic review of the databases Scielo, Scopus, 

Renati, Dialnet, among others, was carried out. 101 investigations and theories 

of the last 7 years related to the research topic were reviewed; They were 

systematized using the content analysis technique to be considered in the design 

of the model, of which 6 were achieved. The result is a model that considers the 

dimensions: Reflective and action; based mainly on the Anijovich and Mora 

Theory, Piaget, Constructivism, Vigostky and Lipman complex thought. It was 

concluded that the didactic strategies should be pertinent to the context and 

interests of the students, take into account their dimensions, basic components 

and develop as a team and in an appropriate climate. 

 

Keywords: Creativity, Dimensions, Critical Thinking, Planning, Reasoning
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I. INTRODUCCIÓN 

El pensamiento superior se evidencia cuando el individuo activa las herramientas 

almacenadas en la memoria o saberes previos y los combinan con nueva 

información, interrelacionándola o reordenándola para solucionar un problema 

complejo o lograr un propósito (López & Whittington 2014). Este pensamiento es 

importante dentro de la educación porque ayuda al desarrollo de habilidades para 

aprender, que implica no solo memorizar información sino reflexionar sobre cómo 

y que se aprende fomentando un aprendizaje autónomo entre los estudiantes. 

Así mismo Díaz-Barriga (2002) menciona que “los estudiantes en muchas 

ocasiones dentro de las aulas se enfrentan a situaciones de aprendizaje y sin 

embargo no cuentan con un buen repertorio de estrategias y saberes apropiados 

lo cual los lleva a desmotivarse y a tener bajo rendimiento”. (p.273)  

 

En ese sentido el estudio Análisis del perfil competencial del profesorado europeo 

midió las competencias de docentes de nivel inicial, procedentes de las Islas 

Baleares comparándolo con el desempeño de docentes de otros países europeos, 

entre las competencias que se evaluaron estuvo Aprender a aprender; Espíritu 

emprendedor y Creatividad obteniendo como resultado que todas las competencias 

necesitan ser fortalecidas para alcanzar mejores aprendizajes. (Oliver-Trobat et al. 

2015) 

 

Así mismo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -OCDE 

realizó en el año 2018 el Estudio Internacional sobre Docencia y Aprendizaje TALIS, 

entre los aspectos que se enfocaron, están la evaluación del trabajo de los 

maestros; la retroalimentación que reciben; el compromiso con su desarrollo 

profesional y como se realizan a los planes de evaluación. Los resultados obtenidos 

en este estudio afirman que España está, tanto primaria como en secundaria  entre 

los países con los porcentajes más altos de docentes que trabajan en centros en 

los que nunca se evalúa al profesorado.(TALIS - OECD-2020, p.182) 

El desempeño docente se entiende como “la práctica pedagógica observable, se 

manifiesta cuando el docente expresa su competencia y tiene que ver con el logro 

de aprendizajes esperados”. (Gálvez, 2018, p. 4) en ese sentido el Ministerio 
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Educación del Perú  realizó una evaluación dirigida a docentes del nivel inicial de la 

EBR, utilizando las  Rubricas de Evaluación del Desempeño Docente, cuya finalidad 

fue recabar información sobre los desempeños fundamentales de su trabajo 

docente, los docentes evaluados presentaron mayores dificultades en los rubricas: 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico y Evalúa el 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los niños y las niñas y adecuar 

su enseñanza; un importante porcentaje de docentes, en comparación con los 

resultados obtenidos en los otros desempeños del instrumento, se ubicó en los 

niveles insatisfactorios (en proceso y muy deficiente). Así, se encuentra que el 23% 

de los docentes condujeron de manera superficial o insuficiente las actividades que 

podrían fomentar habilidades de pensamiento de orden superior y un 3% de los 

docentes evaluados propusieron actividades o interacciones que estimularon 

únicamente el aprendizaje memorístico y/o reproductivo.  (MINEDU, 2017)  

 

 La institución educativa Josemaría Escrivá de Balaguer es una institución estatal 

que atiende  los tres niveles de la educación básica; en  los resultados de los 

exámenes censales aplicados por el MINEDU, la mayoría de estudiantes se 

encuentra en los niveles  previo al inicio  e  inicio; así mismo en los resultados del 

monitoreo y acompañamiento de la IE se ha podido identificar que el 75% de los 

docentes tiene dificultades para plantear estrategias que promuevan efectivamente 

el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, habilidades del 

pensamiento superior, este problema trae como consecuencia que los estudiantes 

no desarrollen adecuadamente sus capacidades del pensamiento superior o que 

estas se vean limitadas; así también los bajos logros de aprendizaje en las 

diferentes áreas que se imparten; por lo que es primordial fortalecer el trabajo 

docente con la aplicación de estrategias que promuevan el pensamiento de orden 

superior en sus estudiantes y contribuir a mejorar esos resultados. 

De acuerdo con esta problemática se formuló el problema: 

¿En qué medida la propuesta de un Modelo de Estrategias Didácticas promoverá el 

pensamiento de orden superior en los estudiantes de la IE Josemaría Escrivá de 

Balaguer en el año 2020? 

El objetivo general de este estudio fue proponer un modelo de estrategias para 

promover el Pensamiento de Orden Superior en los estudiantes de la IE Josemaría 
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Escrivá de Balaguer y como objetivos específicos: Analizar las estrategias utilizadas 

por los docentes para promover el pensamiento de orden superior. Identificar los 

tipos de estrategias efectivas para promover el pensamiento de orden superior en 

los estudiantes y Diseñar un modelo de estrategias didácticas para promover el 

pensamiento de orden superior en los estudiantes de la IE Josemaría Escrivá de 

Balaguer  

Así mismo esta investigación es importante porque implica aportar al desarrollo de 

la profesión docente mejorando su desempeño; tiene relevancia social porque 

pretende aportar a la mejora del pensamiento de los estudiantes de la institución 

educativa, así como a  la calidad del servicio que brinda; tiene una utilidad 

metodológica porque permitirá elaborar y aplicar diversas estrategias didácticas que 

promuevan efectivamente el pensamiento superior;  y su valor teórico radica en la 

propuesta de un modelo de estrategias que incentiven a  docentes y estudiantes a 

desarrollar sus habilidades y destrezas, crear de manera práctica sus propios 

procedimientos para fortalecer su pensamiento superior. 

 

II. MARCO TEÓRICO.  

Para fundamentar este estudio se citó los antecedentes, en el ámbito internacional, 

a Quishpe.(2018) con su investigación Impacto de las estrategias didácticas en la 

enseñanza-aprendizaje de ciencias sociales para el desarrollo del pensamiento 

crítico en estudiantes de la ciudad de Quito, Ecuador; tuvo como  finalidad analizar 

el impacto de las estrategias didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Sociales como  elemento esencial para fomentar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. Obteniendo como conclusión que las 

estrategias didácticas que los docentes de Ciencias Sociales utilizan son 

pertinentes a las necesidades e intereses de los estudiantes, se desarrollan de 

forma dinámica y participativa además promueven las capacidades de reflexión 

crítica, análisis y síntesis contribuyendo significativamente en el desarrollo del 

pensamiento superior.  

Este trabajo es pertinente con la investigación ya que propone la utilización de 

estrategias contextualizadas a la realidad de los estudiantes que permitan 

desarrollar capacidades que promueven el pensamiento crítico.   
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En ese mismo sentido Santamaría y Espitia (2019) sustentaron la investigación 

Estado del arte sobre pensamiento crítico y estrategias didácticas en aulas 

universitarias de Colombia. Se propusieron como objetivo explicar cómo se fomenta 

el pensamiento crítico en las aulas universitarias de Colombia. Concluyen que para 

promover el pensamiento crítico se requiere de la participación de los diferentes 

organismos y actores del proceso formativo: las instituciones mediante proyectos 

para estimular el pensar críticamente con responsabilidad social; el docente que 

primero se forma en pensamiento crítico para luego enseñar este tipo de 

pensamiento en sus estudiantes empleando estrategias didácticas innovadoras; y 

el alumno como sujeto activo y autónomo, que se compromete con su realidad y 

aprovecha su potencial para atender y superar  sus dificultades. 

Así mismo Montoya y Monsalve (2008) en su artículo Estrategias didácticas para 

fomentar el pensamiento crítico en el aula, en Medellín – Colombia; concluyen que 

todo docente tiene como labor esencial propiciar el desarrollo de un pensamiento 

crítico, así mismo proponen siete estrategias a utilizar para orientar el desarrollo de 

habilidades de este pensamiento.  

A nivel nacional Calderón (2019)   desarrolló la investigación Aplicación de un 

programa de desarrollo del pensamiento crítico y su influencia en el aprendizaje 

autorregulado en los estudiantes del quinto grado de secundaria, entre sus 

conclusiones se determinó que la aplicación del programa influye significativamente 

en el aprendizaje autorregulado, en el desarrollo de metas de aprendizaje, en las 

estrategias cognitivas, de control de aprendizaje y en la regulación del contexto.  

 

Del mismo modo Villalobos (2019) desarrolló la tesis titulada Propuesta de 

estrategias didácticas basadas en la teoría sociocultural de Vigotsky para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del cuarto grado; se planteó 

como objetivo diseñar estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico 

en el área de Ciencias Sociales. Los resultados a los que arribó muestran que los 

estudiantes presentan dificultades para desarrollar este pensamiento ya que no 

tienen inclinación a generar ni expresar ideas, no cuestionan los diversos problemas 

presentados en el área, no son capaces de analizar, sintetizar, argumentar, juzgar, 
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evaluar, valorar, no indagan o exploran, no reflexionan sobre su proceso de 

aprendizaje lo que impide que emitan juicios de valor. Proponen tres talleres 

dirigidos a los docentes y estudiantes que ayudan al desarrollo del pensamiento 

crítico. 

Moreno y Velázquez (2017) en su tesis titulada: Estrategia Didáctica para 

Desarrollar el Pensamiento Crítico en los estudiantes de Quinto grado de secundaria 

en Lima-Perú, obtuvieron en el diagnóstico de campo que los estudiantes, al realizar 

las actividades de aprendizaje, no analizan la información, no saben proponer 

alternativas de solución y reflejan un pensamiento reproductivo; concluyendo que la 

escuela debe potenciar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, los 

prepare para afrontar los problemas de su entorno y contribuir a transformar su 

realidad. Proponen una estrategia didáctica sustentada en el aprendizaje 

desarrollador y sus dimensiones: activación-regulación, significatividad y motivación 

por aprender.  

Es imprescindible citar los fundamentos teóricos del presente estudio, empezando 

por la variable, estrategias didácticas, definidas como el “conjunto de decisiones 

que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el 

aprendizaje de sus alumnos, considerando que aprenden, porqué y para qué 

aprenden” (Anijovich y Mora, 2010, p.23) 

Así mismo estas autoras agregan que estas tienen dos dimensiones: la dimensión 

reflexiva donde el docente diseña su planificación, autoreflexionando, analizando el 

contenido disciplinar, la pertinencia de su planificación al contexto en el que está 

inmerso para decidir qué actividades son adecuadas a lo que va a enseñar; y la 

dimensión de la acción que involucra poner en marcha las decisiones tomadas o 

ejecutar su planificación. Afirman que estas dimensiones suceden en tres 

momentos: de la planificación, de la acción o momento interactivo y el de evaluación 

donde reflexiona sobre los resultados obtenidos, retroalimenta, piensa y sugiere 

otras formas posibles de enseñar. (Anijovich y Mora, 2010). 

En ese sentido Feo aporta “las estrategias didácticas son procedimientos (métodos, 

técnicas, actividades) por los cuales el maestro y los estudiantes, se organizan para 

construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y 
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aprendizaje” (Feo, 2015, p 3) agregando los componentes básicos como se muestra 

en la figura 1 

Figura 1  

Estrategias didácticas. Componentes Básicos.  

 

Fuente: (Ronald Feo,2015) 

Así mismo sobre las estrategias didácticas Hernández menciona que las 

técnicas y recursos didácticos sirven a la estrategia; “las estrategias ofrecen 

al discente posibilidades para evaluar, autoevaluarse, conversar y trabajar en 

equipo además promueven su participación genuina y lo ayudan a generar 

hábitos de estudio y de trabajo”, (Hernández, 2013, p.71). El profesor, al 

implementarlas en el aula, “promueve el aprendizaje significativo de sus 

estudiantes, fortalece sus habilidades técnicas al desarrollarlas de manera 

práctica y creando un clima de aprendizaje dinámico, profundo, funcional y 

significativo” (Hernández, 2013, p.71)  
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Así mismo “las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes, son medios o recursos para prestar ayuda 

pedagógica” (Díaz-Barriga y Hernández, 2005, p.4).  

El docente debe manejar un amplia gama de estrategias didácticas, conocer 

cuál es su función y como utilizarlas adecuadamente así como 

complementarlas con  las estrategias motivacionales y de trabajo cooperativo; 

además para decidir la más indicada a utilizar en determinados momentos de 

su labor en el aula, debe tener en cuenta: las características generales de los 

estudiantes; el dominio curricular a trabajar; los aprendizajes que se desean 

lograr, las actividades mentales y pedagógicas que realizará el estudiante 

para conseguirlos; la evaluación permanente de su práctica y el progreso de 

aprendizaje; y  el espacio de interacción con sus estudiantes logrado hasta 

ese momento. (Díaz-Barriga y Hernández, 2005, p.4). 

Por otra parte, el Ministerio de Educación (2014) elaboró el Marco del Buen 

desempeño docente (MBDD) que exige de los maestros y maestras la 

preparación y enseñanza para el aprendizaje de las y los estudiantes. Así 

mismo en el año 2016 se inició la evaluación del desempeño docente 

tomando como criterios los dominios, competencias y desempeños de ese 

MBDD, para lo cual en el 2017 se elaboraron seis Rubricas de observación 

de aula, que posteriormente se modificaron en cinco y   que son las que 

actualmente se utilizan en las evaluaciones ya sea para nombramiento o 

ascenso dentro de la carrera pública magisterial. (MINEDU,2018) 

Las rubricas tienen como finalidad evaluar el desempeño docente en el aula, 

considerada como cada espacio educativo físico o virtual donde el maestro y 

los estudiantes interactúan (talleres, salón de clase, laboratorio, patio, sala de 

zoom, etc.), considerado aspectos importantes a observar y que están 

vinculados al dominio 2 del MBDD 

Dentro de los cinco rubricas se encuentra: Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico, que son habilidades especificas del 

pensamiento superior y a las que esta investigación se refiere. (MINEDU, 

2018) 
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En cuanto a la variable pensamiento de orden superior Bloom (1956) en su 

investigación señala que la taxonomía es de estructura jerárquica consta de 

varios niveles que se concentran en los dominios cognitivo, afectivo y 

psicomotor. Define el pensamiento superior como el conjunto de actividades 

cognitivas transformativas necesarias para analizar situaciones complejas, y 

emitir juicios. En el nivel cognitivo ubica el análisis, la síntesis y la evaluación, 

además enfatiza que son operaciones organizadas y coordinadas por las que 

procesamos la información recibida. 

Figura 2.  

Taxonomía de Bloom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Anderson y Krathwohl ,2001) 

La taxonomía de Bloom ha sido modificada varias veces actualmente 

contamos con una taxonomía de acuerdo a la era digital, la cual también ha 

pasado por varias revisiones. Anderson y Krathwohl (2001) señalan las 

habilidades de recordar, comprender y aplicar como de orden inferior y las 

habilidades analizar, evaluar y crear en orden superior; Incluyen crear como 

un estrato nuevo que involucra la capacidad para reunir cosas y hacer algo 

nuevo. 
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Figura 3                Taxonomía revisada de Bloom 

 

Fuente: (Churches, 2009) 

En ese sentido Churches (2009) actualizó la taxonomía de Bloom para la era 

digital orientándola hacia las habilidades que se adquieren con el uso de las 

nuevas tecnologías; incluye actividades digitales como utilizar procesadores 

de textos, herramientas en línea, usar bases de datos, hojas de cálculo, 

realizar comentarios en blogs, participar en redes sociales, utilizar wikis, 

realizar videoconferencias, hasta programar, bloguear, producir películas, 

presentaciones, etc.  
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Figura 4

 

Taxonomía de Bloom para la era digital 

 

Fuente: (churches,2009) 

 

La adquisición de estas habilidades por los docentes, en este contexto de 

pandemia y distanciamiento social originados por el Covid 19, se ha hecho 

más necesaria, presentándose como alternativa educativa que le ha permitido 

interactuar con sus estudiantes, debiéndose fortalecer en ambos actores a 

través de estrategias didácticas que las incluyan. 

 

 

 

 

Así mismo Zohar (2007) manifiesta que el pensamiento superior está referido a 

todas las habilidades que están por encima del nivel inferior de la taxonomía de 

Bloom, esas habilidades son complejas, producen soluciones múltiples se 

considera analizar, sintetizar, evaluar, argumentar, comparar, resolver 

problemas complejos, discutir sobre opiniones diferentes, hacer conjeturas, 
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enunciar preguntas de investigación, plantear hipótesis, experimentar o sacar 

conclusiones. De igual forma Resnick (2012) señala entre sus características 

que es complejo, conlleva a varias soluciones, en lugar de una; implica un juicio 

después de un análisis profundo y de una interpretación; Incluye formas de 

autorregulación del pensamiento; construir significados, y asimilar nuevas 

estructuras cognitivas.  

El desarrollo cognitivo tiene como principal teórico a Piaget quien investigó el 

comportamiento infantil, esto le llevó a afirmar que el niño atraviesa por cuatro 

estadíos principales en su desarrollo cognitivo: el estadio sensomotor, el estadio 

preoperatorio, el de las operaciones concretas y el de las operaciones formales. 

Consideraba que el desarrollo cognitivo es el resultado de la interacción tanto de 

factores internos como externos; es producto de la interrelación del niño con el 

ambiente social o físico cambiando significativamente a medida que el niño 

crece; para Piaget el pensamiento se compone de habilidades o estructuras 

físicas y mentales llamadas esquemas que la persona utiliza para obtener 

nuevas experiencias y adquirir otros esquemas. La persona dispone de un 

conjunto de estructuras formadas en el transcurso de su vida que permiten a 

adquirir nuevas y a su vez incitan a transformar las que se tienen adquiridas. 

(Serrano y Pons,2011). 

Estas afirmaciones se complementan con el constructivismo socio-cultural de 

Vigotsky quien considera que el factor social determina la construcción del 

conocimiento, al   interactuar entre personas de forma intencional, en un entorno 

estructurado, se construye significados (Serrano y Pons, 2011). 

Lipman, Sharp y Oscayan (2002) realizan una propuesta centrada en la filosofía 

como medio para enseñar a pensar. Trabajó un Programa de Filosofía para niños 

para mejorar el pensamiento en el aula, consideró que la enseñanza de la 

filosofía mejora las capacidades de razonamiento para un pensamiento de orden 

superior. Hace equivaler “higher order thinking” a “complex thinking”, 

pensamiento complejo igual a pensamiento de orden superior. Lipman (1991). Lo 

caracteriza como un pensamiento rico conceptualmente, organizado, persistente, 

coherente e indagatorio es decir la unión entre pensamiento crítico y pensamiento 

creativo. 
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Zelaieta y Camino (2018) evalúan el uso de debates argumentativos como 

estrategia para contribuir a desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de 

pedagogía, consideran que se da la oportunidad de desarrollar más su 

pensamiento crítico al no solo buscar, analizar información o realizar un discurso 

sino al vivenciar los debates en sus tres fases (preparación, realización y revisión) 

además  se ven en la necesidad de tener que defender posturas dialécticas 

contrarias a su ideología inicial; realizar la escucha activa a equipos contrarios y 

realizar autocritica (p.12) 

Cangalaya (2020) manifiesta que el análisis se entiende como una habilidad 

intrínseca del pensamiento que permite extraer las partes de un todo mientras 

que Aliaga (2018) señala la síntesis como la habilidad para reunir elementos o 

partes y construir un todo de manera creativa. 

El pensamiento crítico permite la obtención del conocimiento y la verdad, con la 

finalidad de estar en capacidad de emitir juicios objetivos (Paul y Elder, 2003, 

citados por Quispe y Huayta, 2019) Además, comprende habilidades cognitivas 

de interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación. 

(Simón, 2015, p. 25-27). 

Dentro de las habilidades del pensamiento crítico Woolfolk (2010) también 

señala: identificar temas o problemas centrales, comparar similitudes y 

diferencias, determinar cuál información es relevante, formular las preguntas 

apropiadas, distinguir entre hecho, opinión y juicio razonado y verificar la 

congruencia. (p.294). 

 

Otra habilidad es el razonamiento que permite solucionar problemas, elaborar 

conclusiones, establecer conexiones causales y lógicas necesarias entre 

diferentes hechos.  

Respecto a la creatividad es la capacidad para producir un trabajo singular, único 

pero que, a la vez conveniente y útil (Woolfolk, 2010) 

Esta originalidad puede ir darse desde hacer modificaciones ligeras a creaciones 

anteriores o crear algo totalmente nuevo e innovador en algún campo del 

conocimiento. Fadel (1999). También indica a la habilidad de producir nuevas 
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ideas o conceptos, o establecer nuevas conexiones entre ideas y conceptos 

adquiridos. Así mismo, se considera crear un producto de manera libre y singular 

que exprese subjetividad. Sobre el tema Uriarte señala que “la creatividad está 

íntimamente asociada a la imaginación, pero en los individuos creativos también 

se han observado el desarrollo de características como la sensibilidad y la 

curiosidad”. (Uriarte, 2020, párr. 2) menciona algunas técnicas para fomentar la 

creatividad como: utilizar lluvia de ideas, ejercicio grupal que para resolver un 

problema primero se detiene cualquier juicio, luego se piensa libremente, 

posteriormente se expresan diversidad de ideas en torno al problema y 

finalmente se combinan estas ideas para transmitirlas a otros. Así mismo el 

Pensamiento lateral es decir resolver el problema de forma creativa sin regirse 

por el pensamiento lógico y la Complementación con técnicas de aprendizaje 

(organizadores gráficos, selección de ideas, entre otras) (Uriarte, 2020, párr. 37-

40) 

 

III. METODOLOGÍA  

3.1 Tipo y diseño de investigación  

El estudio es de tipo investigación básica y diseño no experimental transversal 

descriptivo propositivo.  “Los diseños de investigación transeccional o 

transversal descriptivos recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único” (Liu, 2008 y Tucker, 2004 citados por Hernández, Fernández y Baptista, 

2014, p. 154). Es descriptivo, porque se describieron las estrategias actuales 

utilizadas por los docentes respecto a la promoción del pensamiento de orden 

superior. La investigación descriptiva de acuerdo a Hernández, Fernández   y 

Baptista consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; 

detallar cómo son y se manifiestan (2014, p. 92); en este estudio se describió las 

estrategias utilizadas; así mismo se analizó las teorías para identificar los tipos 

de estrategias efectivas para promover el pensamiento de orden superior, para 

posteriormente proponer un modelo. Propositiva, porque se elaboró la propuesta 

de un Modelo de Estrategias didácticas para promover el pensamiento superior 

en estudiantes. La investigación propositiva según Zúñiga (2017) consiste en 

búsqueda de teorías existentes relacionadas al hecho de investigación que 
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pretenden dar una solución desarrollar una iniciativa o propuesta, mezcla de 

teorías existentes sobre un hecho particular identificado para desarrollar una 

propuesta. Para esta investigación, a partir del estudio descriptivo se identificó 

la necesidad, las teorías existentes y se propuso una solución a través de la 

propuesta de un Modelo de estrategias. 

El diseño de investigación fue el no experimental, no se sometió a ningún 

sistema de prueba.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural para analizarlos, no se genera ninguna situación, sino que se 

observan situaciones ya existentes (p. 154). 

 Se utilizó el diseño observación – teoría – modelo. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010): siendo su esquema el siguiente: 

 

 

Figura 5 

Diseño de investigación 

 

                         Elaboración propia         

                             . 

                                                               

Donde  

O = Observación  

T = Teoría 
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M = Modelo 

 

3.2 Variables y operacionalización:  

Variable I: Modelo de Estrategias Didácticas. 

Variable D: Pensamiento de orden superior.  
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 Variables y operacionalización 

Tabla 1 

 Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala  

 Variable I: 

 
Estrategias 
Didácticas  

Decisiones del docente, 
para mediar la enseñanza, 
con la finalidad de  
promover el aprendizaje de 
sus estudiantes ,contienen 
dos dimensiones: Reflexiva, 
donde planifica 
reflexivamente  y;  la 
dimensión de la acción que 
implica  la ejecución de las 
decisiones tomadas. 

Anijovich y Mora (2010) 

Se operacionalizó 
mediante el 
análisis de 
diversas 
investigaciones, 
artículos científicos 
y teorías, alojadas 
en diferentes 
bases de datos 
para identificar los 
tipos de estrategias 
efectivas para 
promover el 
pensamiento 
superior, permitió 
categorizarlas por 
autor, título y 
dimensiones.  
 
 

Dimensión 
Reflexiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión de 
la acción 
 
 

 
 
 

Planificación 
 
Análisis del 
contenido disciplinar 
 
Pertinencia de la 
planificación con el 
contexto 
 
Propuesta de 
actividades 
 
Preparación y uso 
de recursos y 
materiales 
 
 
Ejecución de 
actividades 
 
interacción 
 
Evaluación  
 
Retroalimentación 

nominal 
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Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Variable D: 

 Pensamiento 
de orden 
superior” 
 

Está referido a todas 
las habilidades que 
están por encima del 
nivel inferior de la 
taxonomía de Bloom. 
además son 
complejas y 
producen soluciones 
múltiples se 
consideran: analizar, 
sintetizar, evaluar 
entre otras (Zohar, 
(2007) 

Anderson y 
Krathwohl (2001) 
señalan las 
habilidades de 
analizar, evaluar y 
crear en orden 
superior. Es la fusión 
entre pensamiento 
crítico y pensamiento 
creativo (Lipman, 
(1991). 

 
 

Se 
operacionalizó 
a través de la 
aplicación de 
un cuestionario 
con la finalidad 
de identificar 
las estrategias 
utilizadas por 
los docentes 
que permiten 
desarrollar el 
pensamiento 
superior en sus 
estudiantes, es 
decir las 
actividades 
que plantean 
para que sus 
estudiantes 
analicen, 
sinteticen, 
evalúen, 
piensen 
críticamente, 
razonen y 
expresen su 
creatividad. 
 

 
Análisis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Detallar 
componentes, 
características o 
cualidades de un 
tema por 
separado. 

 Comprensión de 
un tema complejo. 

 
 

 Identificar ideas 
principales y 
secundarias 

 Relacionar ideas 
dispersas 

 Parafrasear 
 
 

 Determinar 
información 
relevante 

 Formular 
preguntas 

 Evaluar 
información 

 Resolver 
problemas 
novedosos. 

 Realizar 

nominal 
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Razonamiento 
 
 
 
 
 
Creatividad 

 

inferencias  

 Argumentar 

 Extraer 
conclusiones 

 
 

 Establecer 
conexiones 
Lógicas 

 Hacer 
comparaciones 

 

 Generar nuevas 
ideas o conceptos 

 Producir 
soluciones 
originales 

 Crear un producto 
de manera libre y 
singular. 
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3.3  Población, muestra y muestreo 

La población es el “conjunto de todos los elementos (unidad de análisis) que 

pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla la investigación”. 

(Carrasco, 2006, pag.236). Estuvo constituida por todos los docentes que 

laboran en los tres niveles de la IE Josemaría Escrivá de Balaguer y 

manifestaron su consentimiento al desarrollar el instrumento de 

investigación, tal como se detalla en la siguiente tabla:  

Población 

Nivel  Docentes  

Inicial  4 

Primaria  16 

Secundaria 19 

Total  39 

 

    Muestra y muestreo: De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista 

(2014) son todos los elementos de la población que tienen la misma 

posibilidad de ser escogidos para la muestra. (177)  en ese sentido Vara 

(2012) agrega “si la población es pequeña y se puede acceder a ella sin 

restricciones, entonces es mejor trabajar con toda” (pag.222) es por ello que 

se trabajó con una población-muestra. 

   Unidad de análisis: cada docente perteneciente a la institución educativa       

Josemaría Escrivá de Balaguer. 

3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Técnica Instrumento Fuente/informante 

Análisis de 
contenido 
 
Es una técnica para 
estudiar cualquier tipo 
de comunicación de 
una manera “objetiva” 
y sistemática”  
Hernández,  
Fernández  y Baptista 
(2014)   

Fichaje 
 
Consiste en registrar o 
consignar información 
significativa y de interés a la 
investigación en fichas 
Carrasco,(2006) 

Tesis, Artículos 
científicos. blogs, 
libros otros 
Bases de datos 
scopus, wos, etc, 
repositorios  

Encuesta 
técnica para la 
investigación social 
por excelencia debido 

Cuestionario  

Consiste en un conjunto de 
preguntas respecto de una o 
más variables a medir, debe 

Docente  
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a su utilidad, 
versatilidad, sencillez 
y objetividad de los 
datos que con ella se 
obtienen Carrasco, 
(2006)  

ser congruente con el 
planteamiento del problema e 
hipótesis Hernández,  
Fernández,  y Baptista (2014)  
. 

de la IE Josemaría 

Escrivá de 

Balaguer. 

 

    Validez de los instrumentos 

Los instrumentos se validaron por juicio de expertos, quienes verificaron la 

coherencia y pertinencia de los ítems con las variables y sus dimensiones, así 

como con los objetivos de la investigación. Se realizó la validez total. 

Confiabilidad 

La confiabilidad del cuestionario que se aplicó a docentes se obtuvo mediante 

la aplicación del Alfa de Crombach, se presenta el Reporte de Validez y 

Fiabilidad del Instrumento cuestionario. 

El instrumento mide las estrategias utilizadas por los docentes, integrado por 

cinco dimensiones con 19 ítems: D1 Análisis (3 ítems), D2 síntesis (4) , D3 

“Pensamiento crítico” (7),  D4 Razonamiento (2) y D5 Creatividad (3) en una 

escala tipo Likert de 1 a 5 puntos, con un valor de fiabilidad alto (Alfa de 

Cronbach = 0.973), con indicadores adecuados del análisis factorial exploratorio 

mediante el método de componentes principales y rotación varimax (KMO = 

0.842, Prueba de esfericidad de Bartlett = 621.356, Varianza total explicada = 

74.091%, Comunalidades: 0.609 – 0.960, Cargas factoriales: 0.569 – 0.926), 

que evidencian la validez del constructo.  

 

3.5  Procedimientos:  

La información se recogió a través de los instrumentos de investigación: para 

medir la variable estrategias didácticas y sus dimensiones, se aplicó el 

cuestionario para autoadministración a docentes de manera virtual utilizando 

los aplicativos formularios de google cuyo enlace se remitió por correo 

electrónico y whats app. 

Para la aplicación del cuestionario se solicitó la aceptación del Consejo 

Educativo Institucional así también la aprobación de los docentes 
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informándoles del objetivo de la investigación y el contenido y su aporte al 

mejoramiento de las estrategias docentes en la IE. 

Se realizó el análisis de contenido aplicado por la responsable de la 

investigación, para identificar los tipos de estrategias efectivas para promover 

el pensamiento superior, utilizando la ficha de análisis documental para 

analizar diversas investigaciones, artículos científicos y teorías, alojadas en 

diferentes bases de datos como Scielo, Scopus, Dialnet,Renati,etc, publicadas 

entre los años 2014-2021.  

3.6 Método de Análisis de datos 

 

El método utilizado es el Método de Análisis de datos cuantitativo; los datos 

obtenidos se organizaron para su análisis, en tablas de frecuencia y figuras, 

para establecer interpretaciones y extraer significados relevantes, se hizo un 

análisis descriptivo de los datos por variables, se evaluó la confiabilidad, 

validez y objetividad de los instrumentos de medición utilizados. 

Se empleó el software SPSS (PASW Statistics versión 25), así como el 

Microsoft Excel. 

Para el objetivo dos se consultó las bases de datos de publicaciones en 

revistas indexadas, el análisis documental se realizó con la técnica de análisis 

de contenido, instrumento ficha de análisis documental, con la finalidad de 

identificar los elementos del modelo y las estrategias pertinentes para 

promover el pensamiento superior en los estudiantes, publicaciones hechas 

durante 2014-2021 en diferentes bases de datos. Esta revisión permitió 

establecer las dimensiones e indicadores para la variable estrategias 

didácticas en dimensión reflexiva y de la acción (ejecución de la planificación) 

para conectarlos con las dimensiones e indicadores de la variable dependiente. 

 

3.7 Aspectos éticos:  

El trabajo de investigación realizado es de autoría propia y se elaboró utilizando 

las Normas APA, respetando las normas internacionales y los derechos de 

autor. 

Así mismo la investigación se desarrolló respetando los criterios nacionales e 

internacionales, como la Declaración de Helsinki considerando El principio de 

Beneficencia maximizando los beneficios y minimizando los daños, por tanto, 
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los participantes o sus representantes conocerán los riesgos y beneficios que 

lograrán con su participación. 

El principio de justicia, constatando el riesgo mínimo para los sujetos de 

investigación. 

 
 

IV. RESULTADOS 
 
Para la obtención de los resultados de la Pensamiento Superior, se aplicó un 

cuestionario virtual, utilizando la herramienta formularios de google, a 39 

docentes de la Institución Educativa Josemaría Escrivá de Balaguer del distrito 

de Castilla. Este cuestionario permitió analizar las estrategias que utilizan para 

promover el pensamiento superior en sus estudiantes, dando cumplimiento al 

análisis de las estrategias utilizadas por los docentes para promover el 

pensamiento de orden superior. 

La información se organizó en SPSS v25, obteniendo la suma total de cada 

cuestionario, la media de la suma total y; para cada una de las dimensiones la 

media agrupada de acuerdo a las alternativas, que se señalan según la escala 

de Likert: 

nunca casi nunca a veces casi siempre siempre 

1 2 3 4 5 

 

Los resultados se presentan en tablas de frecuencia con sus porcentajes y 

respectivos gráficos.  

Para Identificar los tipos de estrategias efectivas para promover el pensamiento 

de orden superior en los estudiantes se realizó una revisión sistemática de las 

bases de datos Scielo, Scopus. Se hizo una revisión y análisis de 101 

investigaciones y teorías que aportaron al diseño del modelo de estrategias 

didácticas para promover el pensamiento superior empleando la técnica de 

análisis de contenido. 

A continuación, se presentan los resultados para el análisis de las estrategias 

utilizadas por los docentes para promover el pensamiento de orden superior 

que consta de cinco dimensiones: análisis, síntesis, pensamiento crítico, 

razonamiento y creatividad. 
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Tabla 2 

Dimensión Análisis 

Indicadores nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

siempre total 

 F % F %    F  % F % F % F % 

Detallar 

componentes 
0 0 0 0 35 89 2 5.1 2 5.1 39 100 

preguntas para 

comprender  

un tema 

complejo. 

0 0 0 0 
 

30 76.9 8 20.5 1 2.6 39 100 

Formular 

preguntas 

abiertas 

0 0 2 5.1 18 46.2 17 43,6 2 5.1 39 100 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes 

 

En la tabla se puede observar que los docentes plantean “a veces” actividades 

como detallar componentes de un tema por separado (89 %); formular 

preguntas para comprender un tema complejo (76.9 %) o formular preguntas 

abiertas a sus estudiantes; por lo tanto a veces proponen actividades que les 

permitan desarrollar sus habilidades para el análisis de información mientras 

que solo un 2.6 y 5.1% tiende a realizarlo siempre.  

Figura 6.  

Dimensión Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre

Estrategias para promover Análisis

detallar componentes, comprender  un tema complejo.

formular preguntas abiertas



32 
 

Tabla 3  

Dimensión Síntesis 

 

 

 

nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

siempre total 

 F % F % F % F % F % F % 
Identificar 
ideas 
principales y 
secundarias de 
un texto. 

 

 0 2 5.1 16 41.0 13 33.3 8 20.5 39 100 

Relacionar  
ideas 
dispersas. 

0 0 3 7.7 26 66.7 8 20.5 2 5.1 39 100 

Parafrasear 
0 0 3 7.7 14 35.9 14 35.9 8 20.5 39 100 

 
Elaborar 
organizadores 
gráficos. 

 

1 

 

2.6 

 

2 

 

5.1 

 

25 

 

64.1 

  

9 

 

23.1 

 

2 

 

5.1 

 

39 

 

100 

     

Fuente: cuestionario aplicado a docentes 

En la tabla y figura se puede observar que en el rango “a veces” se encuentran 

los mayores porcentajes es decir los docentes esporádicamente plantean a sus 

estudiantes actividades como identificar ideas principales (41%), relacionar 

ideas dispersas (67%), parafrasear (36%) y elaborar organizadores gráficos 

(64%) esta situación de no trabajar constantemente estas habilidades no 

permite fortalecer su capacidad de síntesis.  

Figura 7.  

Síntesis 

 

0
10
20
30
40
50
60
70

Identificar ideas
principales y

secundarias de
un texto

relacionar  ideas
dispersas.

Parafrasear Elaborar
organizadores

gráficos

Estrategias para promover Síntesis

nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre
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Tabla 4   

Dimensión Pensamiento Crítico 

Indicadores nunca Casi nunca A veces Casi 

siempre 

siempre total 

 F % F % F % F % F % F % 
-Determinar 
información 
relevante 

0 0 4 10.3 27 69.2 4 10.3 4 10.3 39 100 

-Formular 
preguntas 

0 0 5 12.8 20 51.3 10 25.6 4 10.3 39 100 

-Inferir 
información 

0 0 0 0 20 51.3 16 41.0 3 7.7 39 100 

-Evaluar 
información 

1 2.6 1 2.6 21 53.8 16 41.0 0 0 39  100 

-Resolver 
problemas 
novedosos. 

0 0 4 10.3 23 59.0 10 25.6 2 5.1 39  100 

-Argumentar 0 0 3 7.7 21 53.8 13 33.3 2 5.1 39 100 

-Extraer 
conclusiones 

 
1 

 
2.6 

 
9 

 
23.1 

 
16 

 
41.0 

 
10 

 
25.6 

 
3 

 
7.7 

 
39 

 
100 

                   Fuente cuestionario aplicado a docente 

Se observa que los docentes de la IE Josemaría Escrivá de Balaguer 

promueven a veces el pensamiento crítico en sus estudiantes  encontrándose 

valores de  69,2% en el indicador plantear actividades para determinar 

información relevante; un 51,3% en las actividades de formular preguntas así 

como inferir información;  un 53,8% brinda oportunidad  a veces para  que sus 

estudiantes evalúen información, la misma cifra propone actividades para que  

argumenten una postura y;  un 59%  plantea que resuelvan problemas 

novedosos 

Figura 8.  
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50

100

nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre

Pensamiento Crítico
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Tabla 5 

Dimensión Razonamiento 

Indicadores nunca Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

siempre total 

 F % F % F % F % F % F % 

-Establecer 

conexiones 

lógicas. 

1 2.6 4 10.3 20 51.3 10 25.6 4 10.3 39 100 

-Hacer 

comparaciones. 

0 0 6 15.4 19 48.7 11 28.2 3 7.7 39 100 

Fuente cuestionario aplicado a docentes 

 
Se puede apreciar en esta tabla que el docente plantea a veces actividades que 

permitan en sus estudiantes desarrollar habilidades para el razonamiento como 

son establecer conexiones lógicas (51,3%) y hacer comparaciones (48,7%) 

Figura 09. 

Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

establecer conexiones Lógicas hacer comparaciones

Razonamiento

nunca Casi nunca A veces Casi siempre siempre



35 
 

Tabla 6    

Dimensión Creatividad 

Indicadores nunc

a 

Casi 

nunca 

A veces Casi 

siempre 

siempre total 

 F % F % F % F % F % F % 
-Generar 
nuevas 
ideas o 
conceptos 

0  5 12.8 16 41.0 16 41.0 2 5.1 39 100 

-Producir 
soluciones 
originales 

1 2.6 11 28.2 19 48.7 6 15.4 2 5,1 39 100 

-Crear un 
producto de 
manera libre 
y singular 

1 2.6 3 7.7 22 56.4 8 20.5 5 12.8 39 100 

Fuente: cuestionario aplicado a docentes 

Los resultados que se observan demuestran que los docentes promueven a 

veces (41%) y casi siempre (42%) que los estudiantes generen nuevas ideas o 

conceptos; un 48,7% que a veces produzcan soluciones originales y un 56,4% 

a veces puedan crear un producto libre y singular es decir plantean a veces 

actividades que promueven la creatividad mientras que solo un 5,1 lo hace 

siempre. 

 

Figura 10. 

 Dimensión Creatividad 
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Tabla 7 

Estrategias Docentes para promover el pensamiento superior. 

Rango f % 

No promueven (1-32 ) 0 0 

Promueven a veces  (33-64) 28 72 

Promueven efectivamente  (65- 95) 11 28 

total 39 100 

            Fuente: cuestionario aplicado a docentes 

 

Figura 11. 

 Estrategias docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al establecer de acuerdo a la cantidad de ítems los rangos para identificar si las 

estrategias utilizadas por los docentes promueven efectivamente el 

pensamiento de orden superior se pudo obtener que la mayoría de docentes 

(72%) promueven a veces este pensamiento complejo en sus sesiones de 

aprendizaje por lo que se hace necesario diseñar un modelo de estrategias que 

doten al docente de un amplio repertorio de estrategias que le faciliten el 

promover el pensamiento de orden superior en sus estudiantes de manera 

efectiva y permanente. 

Además, durante las observaciones a las sesiones de clase de los docentes, tal 

como se evidencian en las fotografías adjuntas, las actividades que los 

docentes plantean solo requieren que los estudiantes sigan las instrucciones 

que les brindan. Del mismo modo, las preguntas que plantean están orientadas 

72%

28%

Estrategias docentes

no promueven promueven a veces promueven efectivemente
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a que los estudiantes ofrezcan un dato puntual o evoquen información ya 

brindada, se estimula únicamente el aprendizaje reproductivo o no desarrollan 

actividades o interacciones que promuevan un desarrollo sostenido y 

progresivo de ideas en los niños y las niñas. 

Ante las respuestas de los niños no se plantea preguntas y repreguntas, para 

que profundicen y sustenten sus respuestas promoviendo su razonamiento así 

también no se ofrecen actividades en la que creen un producto novedoso a 

partir de una historia conocida estimulando de esta manera la creatividad. 

No se ofrece la oportunidad de que brinden respuestas novedosas, originales o 

no memorísticas, Así mismo algunos docentes conducen las actividades de 

manera superficial sin aprovechar el potencial de los estudiantes para promover   

habilidades de orden superior, al no profundizar o analizar las opiniones o 

respuestas de los estudiantes. Es decir, no promueven interacciones que 

favorezcan el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. 

Figura 12  

Fragmento de planificación docente 

 
 Figura 13 
 Actividad propuesta y respuesta del docente 
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                    Figura 14   

Interacción del docente con estudiante vía whatsapp  

 

Figuras 15 y 16 

Evidencias de estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 17.  

Fragmento de planificación docente. 
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Figura 18 

Actividad propuesta por el docente 2 

  

               Figura 19  

Fragmento de cuaderno de campo                
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Para identificar los tipos de estrategias efectivas para promover el pensamiento 

de orden superior en los estudiantes   se realizó el análisis documental llegando 

a seleccionar las más pertinentes a la investigación que se presentan en la tabla 

siguiente: 

 

Tabla 8 

Estrategias Efectivas para promover el pensamiento superior 

 



41 
 

 

En cuanto al diseño de un modelo de estrategias didácticas para promover el 

pensamiento de orden superior en los estudiantes de la IE Josemaría Escrivá 

de Balaguer, se presenta el siguiente gráfico donde se muestra el aporte de 
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seis investigaciones al diseño y posteriormente se presenta el grafico del diseño 

del modelo: 

 

Tabla 9 

Aportes al modelo 

(Anijovich y 
Mora, 
2010) 

 

Hernández 

(2013) 

Feo (2015) Montoya 
y 
Monsalve 
(2008) 

Núñez, 
Ávila y 
Olivares 
(2020) 

Moreno y 
Velázquez 
(2015)  

 

Dimension

es las 

estrategias: 

*Reflexiva 

*De la 

acción 

*Trabajo en 

equipo 

*Clima 

adecuado 

Component

es básicos: 

nombre, 

duración 

Objetivos 

y/o 

competenci

as, 

sustentació

n teórica, 

contenidos, 

secuencia 

didáctica, 

Recursos y 

medios, 

Estrategia 

de 

evaluación. 

Plantean 
Siete 
estrategi
as 

 Plantean 
trabajar 
con el 
aprendizaj
e basado 
en 
problemas 

 

aprendizaj

e 

desarrollad

or y sus 

dimension

es: 

activación-

regulación, 

significativi

dad y 

motivación 

para 

aprender 
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Figura 20  

Diseño del Modelo de Estrategias Didácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para diseñar este modelo primero se realizó un diagnóstico producto de la 

aplicación del instrumento de investigación, identificando la necesidad de los 

docentes de contar con estrategias efectivas para promover el pensamiento 

superior en sus estudiantes. 

Luego de contar con el diagnóstico se procedió a la revisión documental 

considerando a Bloom (1950) que clasifica las habilidades del pensamiento 

como habilidades de orden inferior (conocer, comprender, aplicar) y 

habilidades de orden superior (analizar, sintetizar, evaluar). Se incluye la 

habilidad de crear en base al aporte de Anderson y Krathwohl (2001) que 

agregan, a la taxonomía, crear, como un estrato nuevo que involucra la 
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capacidad para reunir cosas y hacer algo nuevo. Además, se considera el uso 

de las Tics tomando en cuenta a Churches (2009) quien la actualiza 

orientándola hacia las habilidades que se adquieren con el uso de las Tics; 

incluye procesadores de textos, herramientas en línea, usar bases de datos, 

hojas de cálculo, realizar comentarios en blogs, participar en redes sociales, 

utilizar wikis, realizar videoconferencias, hasta programar, bloguear, producir 

películas, presentaciones, etc. 

Así mismo Lipman propone la enseñanza de la filosofía para niños para 

promover el pensamiento complejo; utilizando novelas de acuerdo a la edad y 

contexto de los niños que les van a permitir problematizar situaciones, 

analizarlas, tomar decisiones y solucionarlas. 

 

Posteriormente este modelo toma en cuenta la teoría de Piaget (1980) quien 

considera que el Desarrollo cognitivo del niño atraviesa por cuatro estadíos, 

que   se dan a determinadas edades pudiendo presentarse características de 

un estadío y conductas de otro en una misma edad. Considerada que el 

desarrollo cognitivo es producto de la interacción del niño con el ambiente la 

cual va cambiando conforme el niño evoluciona. La persona dispone de un 

conjunto de estructuras o esquemas formadas en el transcurso de su vida que 

permiten adquirir nuevas y a sustituir las que se tienen hasta ese momento. 

Además se diseña en base al constructivismo socio-cultural de Vygotsky quien 

considera que el factor social determina la construcción del conocimiento, un 

individuo   construye  significados en su interacción con otros en  un entorno  

estructurado   y de  forma  intencional. 

Para las dimensiones de las estrategias didácticas se  tomó a Anijovich y (2010) 

quienes señalan que las estrategias didácticas tienen dos dimensiones: 

Reflexiva y de la acción, considerando en la primera a la planificación, 

pertinencia su pertinencia con el entorno y características del niño, el análisis 

del contenido disciplinar a enseñar, preveer los recursos y materiales y 

proponer  actividades; mientras que en la segunda dimensión se considera la 

ejecución de todo lo planificado a este planteamiento se agrega el aporte de 

Hernández  (2013) quien señala que estas estrategias deben desarrollarse en 

un trabajo en equipo y en un clima apropiado para aprender. 
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Así también Feo (2015) señala los componentes básicos de la estrategia 

didáctica los que son: nombre, duración, objetivos y/o competencias, 

sustentación teórica, contenidos, secuencia didáctica, recursos y medios y 

estrategia de evaluación. 

La adecuada implementación del modelo y para que el logro de los resultados, 

se necesita una capacitación previa en la dimensión reflexiva, en los 

componentes básicos de una estrategia didáctica y en el uso de estrategias que 

el modelo plantea, conforme se señala en el gráfico, es decir: 

     En la dimensión reflexiva se capacitará al docente en: 

 El proceso de planificación, orientándolo a reflexionar sobre sus 

competencias docentes, las características de sus estudiantes, la 

pertinencia de su planificación con el contexto, el contenido disciplinar 

que va a enseñar, las actividades que va a proponer a sus estudiantes 

y los recursos y materiales que va a utilizar. 

 Planificación de las estrategias (considerando sus componentes) para 

promover el pensamiento superior a desarrollar dentro de su sesión de 

aprendizaje. 

En la ejecución se realizará una evaluación de las estrategias aplicadas 

para posteriormente brindar retroalimentación. 

La duración de la capacitación depende del logro de resultados 

evaluándose       de periódica y permanentemente. 

 

 

 

V. DISCUSIÓN 

 

Cangalaya (2020) manifiesta que el análisis se entiende como una habilidad 

intrínseca del pensamiento que permite extraer las partes de un todo. En los 

hallazgos encontrados se observa que las estrategias para analizar no se 

realizan de manera constante ni efectiva es decir los docentes a veces 

proponen actividades para que sus estudiantes detallen componentes de un 

tema, a veces les formulan preguntas para comprender un tema complejo 

y/o a veces les plantean preguntas abiertas. 
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Esto coincide con lo encontrado por Moreno y Velázquez (2015) quienes en 

su investigación obtuvieron que, al realizar las actividades de aprendizaje, 

los estudiantes, reflejan un pensamiento reproductivo, no realizan 

habilidades de pensamiento superior como analizar información, proponer 

alternativas de solución, pero en el caso de esta investigación es por el poco 

uso de estrategias docentes. 

      En cuanto a la dimensión síntesis se encontró que los docentes 

esporádicamente plantean a sus estudiantes actividades como identificar 

ideas principales, relacionar ideas dispersas, parafrasear y elaborar 

organizadores gráficos las cuales no permite fortalecer su capacidad de 

síntesis. 

      El Pensamiento Crítico al igual que las demás dimensiones también se 

promueven de manera ocasional encontrándose que los docentes a veces 

plantean actividades para que sus estudiantes seleccionen información 

relevante así como para formular preguntas o inferir información, de igual 

manera a veces plantean actividades para que sus estudiantes evalúen 

información, argumenten una postura o resuelvan problemas novedosos. 

      En cuanto al razonamiento el docente plantea a veces actividades que 

permitan en sus estudiantes establecer conexiones lógicas y hacer 

comparaciones así como promueven a veces que los estudiantes generen 

nuevas ideas o conceptos; produzcan soluciones originales y puedan crear 

un producto libre y singular es decir plantean a veces actividades que 

promueven la creatividad. 

      Coincide con lo hallado por Villalobos (2019) que en sus resultados encontró 

que los estudiantes presentan dificultades para desarrollar el pensamiento 

crítico, en esta investigación al recoger información de todas las áreas se 

encontró la misma situación pero por que los docentes no promueven 

constantemente estas habilidades. 

   Considerando lo definido por Anijovich y Mora (2010) como estrategias 

didácticas conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos, 

considerando que aprenden, porqué y para qué aprenden; y a partir de los 

hallazgos encontrados, en el diagnóstico sobre las estrategias utilizadas por 
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los docentes de la IE Josemaría Escrivá de Balaguer para promover el 

pensamiento superior,  donde solo un 28%  de docentes promueven 

efectivamente este pensamiento complejo en sus sesiones de aprendizaje, 

es decir la gran mayoría no lo hace o lo hace  muy pocas veces;  se hace 

necesario diseñar un modelo que doten al docente de un amplio repertorio 

de estrategias que le faciliten el promover el pensamiento de orden superior 

en sus estudiantes de  manera efectiva y permanente. Esto guarda relación 

con lo que sostiene Díaz-Barriga y Hernández (2002) quienes señalan que 

los docentes deben manejar una amplia gama de estrategias didácticas, 

conocer cuál es su función y como utilizarlas adecuadamente, esto es acorde 

con lo que esta investigación encuentra. 

 

   Los resultados obtenidos en el uso de estrategias didácticas ofrecen la 

posibilidad de plantear una solución a partir del diseño de un Modelo de 

estrategias didácticas que permitan al estudiante desarrollar y fortalecer su 

pensamiento superior. Esto implica conocer los elementos del modelo a 

diseñar, así como las estrategias efectivas para promover el pensamiento 

superior teniendo en consideración a lo que Bloom, define como 

pensamiento superior conjunto de actividades cognitivas transformativas 

necesarias para analizar situaciones complejas, y emitir juicios. 

  Así mismo en los resultados obtenidos se evidencia que los docentes aplican 

pocas veces estrategias para promover el análisis, síntesis y brindan pocas 

oportunidades para que sus alumnos evalúen su pensamiento 

contraponiéndose a lo que Bloom clasifica como actividades de pensamiento 

superior: analizar, sintetizar y evaluar;  así mismo a veces proponen 

actividades donde los estudiantes puedan crear un producto nuevo y original 

o propongan soluciones a problemáticas de manera creativa  esto contradice 

a lo que Anderson y Krathwohl (2001)  agregan  a la taxonomía de Bloom, 

crear, como una habilidad nueva que involucra la capacidad para reunir cosas 

y producir algo nuevo. 

  En esta situación de aislamiento originada por el COVID 19, se ha hecho 

necesaria la educación a distancia, donde maestros y estudiantes han tenido 

que adecuar sus hogares como aulas de clase; adquirir habilidades digitales 
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en un tiempo muy corto pero las estrategias para promover el pensamiento 

superior a través de los medios digitales no se han considerado, esto difiere 

de lo manifestado por  Churches (2009) quien actualizó la taxonomía para la 

era digital orientándola hacia las habilidades que se adquieren con el uso de 

las nuevas tecnologías, esto se hace muy difícil debido a que no todos los 

docentes y estudiantes tiene acceso a dispositivos  de alta gama y a internet 

por lo tanto no desarrollan estas habilidades. 

  En el diseño del modelo se toma en cuenta estrategias para cada uno de los 

niveles del pensamiento superior incluyendo la creatividad y el desarrollo de 

habilidades digitales, las estrategias planteadas se pueden efectuar en 

escenarios presenciales y virtuales. 

 De igual forma se considera el estudio de Quishpe (2018) considerando que 

las estrategias didácticas que los docentes utilicen deben ser pertinentes a las 

necesidades e intereses de los estudiantes, desarrollarse de forma dinámica 

y participativa, y promover las capacidades de reflexión crítica, análisis y 

síntesis.  

En la propuesta del modelo se consideran estrategias relacionadas a los 

intereses de los estudiantes, que despiertan su curiosidad y lo motivan a 

aprender desarrollando sus habilidades superiores. De igual manera se tiene 

en cuenta lo encontrado por Santamaría y Espitia (2019) el pensamiento crítico 

se promueve desde las instituciones estableciendo proyectos para estimular 

el pensar críticamente con responsabilidad social; desde el docente que 

primero se forma en pensamiento crítico para luego enseñar este tipo de 

pensamiento en sus estudiantes empleando estrategias didácticas 

innovadoras; y desde el alumno como sujeto activo y autónomo. El diseño del 

modelo obtendrá resultado si se incluye en los documentos de gestión de la 

IE como el Proyecto Educativo Institucional, el Plan de trabajo y el Proyecto 

Curricular Institucional, involucrando con ello al personal directivo de la IE a 

los docentes y a los estudiantes en su implementación.  

Calderón (2019) señala que la aplicación de un programa de desarrollo del 

pensamiento crítico influye significativamente en el aprendizaje autorregulado, 

en el desarrollo de metas de aprendizaje, en las estrategias cognitivas de 

aprendizaje, en las estrategias de control de aprendizaje y en la regulación del 
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contexto. En el diseño del modelo de estrategias didácticas se consideran 

estrategias metacognitivas donde el estudiante pueda evaluar su propio 

pensamiento para tomar decisiones adecuadas basadas en una reflexión y un 

pensamiento crítico. 

El diseño cuenta con el aporte de Lipman (1991) que propone la enseñanza de 

la filosofía para promover el pensamiento complejo, a partir de la niñez; 

utilizando novelas creadas por él mismo y sus colaboradores, de acuerdo a la 

edad y contexto de los niños que les van a permitir problematizar situaciones, 

analizarlas, tomar decisiones y solucionarlas. Además, piensa que, para 

potenciar el desarrollo de las capacidades cognitivas, del pensamiento crítico y 

creativo es indispensable convertir el aula en una comunidad de investigación, 

donde se produzca el dialogo razonado y debate filosófico. Así mismo tomó 

conciencia de la necesidad de formar al profesorado en el uso del material y los 

aportes de la filosofía, pedagogía y psicología, considera que el profesor ha de 

ser una persona que cuestione, dude y discuta frente al entorno, que considere 

el debate de ideas con los estudiantes como el modo de ejercer la razón y 

avanzar en el conocimiento. Esto lleva a tener en cuenta que el docente primero 

debe formarse en pensamiento complejo para luego poder promoverlo en sus 

estudiantes, debe desarrollar sus habilidades de pensamiento superior para 

ayudar a sus estudiantes a hacerlo. 

 

Complementando al aporte de Lipman este modelo toma en cuenta la teoría de 

Piaget (1980) quien considera que el desarrollo cognitivo del niño atraviesa por 

cuatro estadíos, que   se dan a determinadas edades, considera que es el 

resultado de la interacción de factores internos como externos al individuo, el 

niño interactúa con el ambiente en formas que cambian significativamente a 

medida que evoluciona. La persona dispone de un conjunto de estructuras 

formadas en el transcurso de su vida que ayudan a adquirir nuevas y a su vez 

inducen a cambiar las que se tienen hasta ese momento. 

Además se diseña en base al constructivismo socio-cultural de Vygotsky, 

mencionado por (2011) debido a que considera el aprendizaje social para la  

construcción del conocimiento,  el ser humano    construye  significados 

interrelacionandose    con  otras  personas  de  forma  intencional. El modelo 
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considera el trabajo en equipo, donde se da la interaccione entre estudiantes y 

además la interacción con el docente. 

Para las dimensiones de las estrategias didácticas se  tomó a Anijovich y Mora 

(2010) quienes señalan que las estrategias didácticas tienen dos dimensiones: 

Reflexiva y de la acción, considerando en la primera a la planificación, 

pertinencia su pertinencia con el entorno y características del niño, el análisis 

del contenido disciplinar a enseñar, el preveer los recursos y materiales y la 

propuesta de actividades; mientras que en la segunda dimensión se considera 

la ejecución de todo lo planificado; a este planteamiento de Anijovich y Mora  se 

agrega el aporte de Hernández  (2013) quien señala que estas estrategias 

deben desarrollarse en un trabajo en equipo y en un clima apropiado para 

aprender. 

Así también Feo (2015) señala los componentes básicos de la estrategia 

didáctica los que son: nombre, duración, objetivos y/o competencias, 

sustentación teórica, contenidos, secuencia didáctica, recursos y medios y 

estrategia de evaluación. 

La adecuada implementación del modelo y para que el logro de los resultados, 

se necesita una capacitación previa en la dimensión reflexiva, en los 

componentes básicos de una estrategia didáctica y en el uso de estrategias que 

el modelo plantea, es decir: 

     En la dimensión reflexiva se capacitará al docente en: 

 El proceso de planificación, orientándolo a reflexionar sobre sus 

competencias docentes, las características de sus estudiantes, la 

pertinencia de su planificación con el contexto, el contenido disciplinar 

que va a enseñar, las actividades que va a proponer a sus estudiantes 

y los recursos y materiales que va a utilizar. 

 Planificación de las estrategias (considerando sus componentes) para 

promover el pensamiento superior a desarrollar dentro de su sesión de 

aprendizaje. 

En la dimensión de la acción (ejecución) se hará monitoreo de la práctica 

docente para observar la aplicación de las estrategias; luego se realizará una 

asesoría reflexiva de lo observado para brindar retroalimentación. 
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El estudio es de tipo investigación básica y diseño no experimental transversal 

descriptivo propositivo, la metodología utilizada para el diseño fue el análisis de 

contenido utilizando la ficha de análisis documental a cada una de las 

investigaciones, tesis o artículos encontrados, recogiendo sus conclusiones o 

aportes. 

Este estudio se vio fortalecido por la teoría existente sobre el tema, aunque la 

gran cantidad de información dificultó la selección rápida de estrategias. 

El distanciamiento social no dificultó la aplicación del cuestionario instrumento 

de investigación porque se elaboró y aplicó con la herramienta de google 

formularios, sin embargo, fue necesario contrastar la información con las 

observaciones de clase en los monitoreos pedagógicos para darle mayor 

objetividad. 

La investigación tiene gran relevancia con el contexto científico social porque la 

aplicación del modelo contribuirá a la mejora del pensamiento crítico en 

docentes y estudiantes, fortaleciéndolos como sujetos analíticos, críticos que 

toman decisiones y solucionan sus problemas de manera eficaz. 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

En la aplicación del cuestionario diagnosticó que los docentes (72%) casi no 

aplican estrategias para promover el pensamiento superior. 

 

Con el diagnóstico se obtiene que los docentes de la IE Josemaría Escrivá de 

Balaguer necesitan contar con un modelo de estrategias que les permita poder 

promover de manera efectiva (sostenida y progresiva) el pensamiento superior 

en sus estudiantes. 
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Se identificó las estrategias efectivas mediante el análisis documental de 

artículos indexados se identificaron estrategias didácticas de teorías 

constructivistas que fomentan el pensamiento superior. 

 

En base a esos resultados se diseña un Modelo de Estrategias Didácticas para 

promover el pensamiento superior en los estudiantes, el cual se basa en el uso 

de diferentes estrategias extraídas de la investigación en diferentes bases de 

datos y el análisis de contenidos, lo que me permitió reflexionar sobre el tema 

de estudio e identificar las estrategias efectivas. 

 

 

Se diseña el Modelo de Estrategias Didácticas para promover el pensamiento 

superior en estudiantes de la Institución Educativa Josemaría Escrivá de 

Balaguer,2021, el cual considera primero una capacitación en las diferentes 

dimensiones y componentes de las estrategias didácticas. 

 

En el modelo se ofrece un listado de estrategias a utilizar para el docente, previo 

análisis reflexivo de las mismas. 

 

  

VII. RECOMENDACIONES 

 

La institución educativa Josemaría Escrivá de Balaguer debe tener en cuenta 

las herramientas tecnológicas para aplicar estrategias didácticas en el contexto 

de educación a distancia. 

 

Aprovechar el contexto de educación a distancia y el uso de herramientas 

digitales para promover las habilidades de pensamiento superior para la era 

digital. 
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Considerar abundante información para identificar las estrategias pertinentes 

para promover el pensamiento superior en contextos físicos y virtuales. 

 

Incluir este diseño en los documentos de gestión escolar como PEI y PCIE para 

promover el pensamiento superior en docentes y estudiantes lo cual se hace 

necesario para contribuir a la mejora de los aprendizajes y a la calidad del 

servicio educativo que brinda la IE. 

 

Conceder el permiso necesario para la aplicación del Modelo de Estrategias 

didácticas el cual puede replicarse en instituciones educativas con realidades 

similares. 

 

 

VIII. PROPUESTA 

 

1. Datos informativos: 

1.1 Denominación: Modelo de Estrategias Didácticas para promover el 

Pensamiento Superior en estudiantes. 

1.2 Ámbito de aplicación: IE Josemaría Escrivá de Balaguer 

1.3 Duración: 12 sesiones  

1.4 Investigador: Mg. Silva Manrique, Margot Ysabel 

 

2. Fundamentación:  

La situación que atravesamos debido a la pandemia originada por el Covid-

19, ha cambiado los escenarios de enseñanza en la educación básica 

peruana, los docentes han tenido que innovar su forma de interactuar y 

desarrollar sus sesiones de aprendizaje con sus estudiantes. Si antes de la 

pandemia se presentaban dificultades para planificar y ejecutar estrategias 

donde el estudiante pueda desarrollar su pensamiento superior, esto se 

intensificó con la educación a distancia. En los hallazgos encontrados con 

la aplicación del cuestionario a docentes se puede observar que son muy 

pocos docentes los que proponen estrategias para que sus estudiantes 



54 
 

desarrollen el pensamiento superior por lo que es necesario dotarles de 

diversas estrategias donde puedan encontrar las más adecuadas a sus 

sesiones de aprendizaje. 

Este modelo se fundamenta también en el Marco del Buen desempeño 

Docente, que es el documento que define los dominios, las competencias y 

desempeños que exigibles a todos los docentes de Perú y que debe 

procurar el buen docente para su trabajo pedagógico. 

Adaptado de MINEDU (2014) MBDD  

Fundamentación Filosófica humanista 

La propuesta apunta a la mejora de las estrategias usadas por el docente 

en la promoción del pensamiento superior y con ello mejorar los logros 

de aprendizaje de los estudiantes sin dejar de considerar al docente y al 

estudiante como persona pensante y critica. 

Fundamentación Epistemológica 

 Para el diseño de esta propuesta se ha hecho uso del conocimiento 

existente en diversas investigaciones, se ha analizado y reflexionado sobre 

los hallazgos encontrados para crear nuevo conocimiento que permitan dar 

solución a la problemática presentada. 
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3. Objetivos: 

3.1 Objetivo General 

Diseñar un Modelo de Estrategias didácticas para promover el pensamiento 

superior en estudiantes de la IE Josemaría Escrivá de Balaguer. 

3.2 Objetivos Específicos: 

3.2.1 Revisar y analizar las teorías existentes sobre estrategias didácticas 

para promover el pensamiento superior en estudiantes. 

3.2.2 Aportar a la solución del problema a través de un Modelo de 

estrategias que proporcione al docente un repertorio a utilizar en sus 

sesiones de aprendizaje.  

4. Descripción de la propuesta; 

Las Estrategias Didácticas son las decisiones del docente para orientar la 

enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos, tienen 

dimensión reflexiva y dimensión de la acción y suceden en tres momentos: 

planificación, acción o interactivo y evaluación (Anijovich y Mora,2010) 

Dimensiones de las estrategias. 

4.1.1 Dimensión Reflexiva: Considera  

 El proceso de planificación que realiza el docente, 

reflexionando sobre las características de sus estudiantes 

donde incluye las estrategias a desarrollar dentro de su 

sesión de aprendizaje. 

 La pertinencia de su planificación con el contexto;  

 El análisis del contenido disciplinara enseñar;  

 La propuesta de actividades a trabajar con sus 

estudiantes, y  

 Preveer el uso de recursos y materiales.  

 

4.1.2 Dimensión de la Acción (ejecución)  

 Referida a la ejecución de las decisiones tomadas en la 

planificación además de:  

 Trabajo en equipo. (Hernández,2013, p.62). 

 El Clima adecuado para aprender. (Hernández,2013, p.62). 

 La interacción entre docente y estudiante. 

 La evaluación y la retroalimentación. 
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5.  Componentes de las Estrategias Didácticas  

Se consideran elementos que convienen estar presentes en una estrategia 

didáctica si se desea lograr aprendizajes pertinentes y transferibles a 

contextos reales. estos elementos según Feo (2015) son: 

5.1 Nombre de la Estrategia: el docente de un carácter distintivo a la 

estrategia, para que el estudiante la reconozca e interiorice los 

procedimientos planteados.  

 

5.2 Contexto 

Son todas las características, debilidades, fortalezas, potencialidades 

en el que está inmersa la institución educativa, el profesor debe conocer  

este ambiente de aprendizaje para diseñar y seleccionar los 

procedimientos (métodos, técnicas, actividades) además de los 

recursos y medios disponibles. 

 

5.3 Duración Total 

Es el tiempo que dura la estrategia o la suma de cada procedimiento 

(método, técnica y actividad), es necesario tomarse el tiempo necesario 

para que el estudiante consolide la información y la transfiera a la 

memoria significativa. 

 

5.4 Metas de aprendizaje 

Al diseñar las estrategias didácticas el profesor redacta las metas de 

aprendizaje que orientan los procedimientos que el estudiante debe 

realizar antes, durante y después del proceso de enseñanza. Estas son 

producto del diagnóstico previo que ha realizado. 

 

 

5.5 Sustentación Teórica  

Se refiere a la orientación del aprendizaje que el maestro asume dentro 

de su práctica pedagógica, tiene como base los enfoques del 

aprendizaje u otra sustentación teórica que el profesor crea 

conveniente. 
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5.6 Contenidos  

El profesor al diseñar una estrategia didáctica, debe orientar los 

procedimientos al logro de capacidades debe considerar ¿Qué debe 

saber el estudiante? ¿Qué debe saber hacer? ¿Cómo debe hacerlo? 

¿Qué actitud es pertinente ante ese saber y hacer? 

 

          5.7 Secuencia Didáctica 

Referida a todos los procedimientos intencionados realizados por el 

docente y el estudiante dentro de la estrategia didáctica, divididos en 

momentos y procesos orientados al desarrollo de competencias a 

través de las reflexiones meta cognitivas.  

5.7 Recursos y Medios 

Los recursos y medios son importantes porque se convierten en 

diversas vías para el logro de las metas de aprendizaje propuestas, se 

caracterizan por motivar y captar la atención del alumno, además lo 

guían hacia el aprendizaje, contribuyendo a que sean agentes activos 

de su propio aprendizaje. 

 

6. Algunas Estrategias para promover el pensamiento superior aplicables en 

el aula 

Montoya y Monsalve (2008) Proponen siete estrategias para fomentar el 

pensamiento crítico: 

 Análisis de textos y noticias. 

 Profundización en torno a grupos sociales. 

 Análisis de Los medios de comunicación. 

 Análisis y solución de problemas. 

 Influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad. 

 Proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo. 

 Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o lenguaje no 

verbal. 
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Aporte de Moreno y Velázquez (2017) 

Proponen una estrategia didáctica para desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes sustentada en el aprendizaje desarrollador de Castellanos y sus 

dimensiones: activación-regulación, significatividad y motivación para aprender. 

Consideran al maestro como un profesional competente, mediador que orienta, 

motiva y dirige el aprendizaje a partir del nivel de desarrollo en que se encuentra 

el estudiante para promoverlo a niveles superiores y atribuyen al educando un 

protagonismo activo, participativo, autorregulado capaz de transformar 

permanentemente sus formas de pensar, sentir y hacer. 

Agregan que los contenidos temáticos se estructuran, relacionan para conducir 

al análisis y al cuestionamiento entre los adquiridos y los nuevos por conocer 

de forma que estimule el nivel de desarrollo actual y el potencial de los 

estudiantes. Así también los medios y materiales deben ser coherentes con los 

propósitos de la clase. Se sugiere la resolución de problemas para generar el 

diálogo, el cuestionamiento, la reflexión, la valoración, la crítica y la toma de 

posturas ante las discusiones, que utilicen su potencial cognitivo afectivo, 

motivacional, emocional y planteen alternativas de solución a los problemas 

analizados de su realidad. 

Aporte de Lipman  

Crea un programa de filosofía para niños, pensó que la edad adecuada para 

enseñar lógica es durante la niñez y que el material a utilizar debía relacionarse 

con las experiencias de la vida cotidiana del niño, consideró que el material 

didáctico apropiado es una narración novelada donde los personajes   

cuestionen su pensamiento. Además, piensa que, para potenciar el desarrollo 

de las capacidades cognitivas, del pensamiento crítico y creativo es 

indispensable convertir el aula en una comunidad de investigación, donde se 

produzca el dialogo razonado y debate filosófico. Así mismo tomó conciencia 

de la necesidad de formar al profesorado en el uso del material y los aportes de 

la filosofía, pedagogía y psicología. 

Escribe novelas porque opina que tienen una unidad orgánica, en ellas narra 

historias de personajes que conversan, discurren, descubren, se plantean 

preguntas sobre el conocimiento y pensamiento, la verdad, la justicia, la 

realidad y el lenguaje; las complementa con el manual del profesor que 
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acompaña a cada una con temas y preguntas a distintos niveles sobre la 

problemática presentada en los textos.  
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ANEXOS: Matriz de Operacionalización de variables 

Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala  

 Variable I: 

 
Estrategias 
Didácticas  

Decisiones del docente, 
para mediar la enseñanza, 
con la finalidad de  
promover el aprendizaje de 
sus estudiantes ,contienen 
dos dimensiones: Reflexiva, 
donde planifica 
reflexivamente  y;  la 
dimensión de la acción que 
implica  la ejecución de las 
decisiones tomadas. 

Anijovich y Mora (2010) 

Se operacionalizó 
mediante el 
análisis de 
diversas 
investigaciones, 
artículos científicos 
y teorías, alojadas 
en diferentes 
bases de datos 
para identificar los 
tipos de estrategias 
efectivas para 
promover el 
pensamiento 
superior, permitió 
categorizarlas por 
autor, título y 
dimensiones.  
 
 

Dimensión 
Reflexiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión de 
la acción 
 
 

 
 
 

Planificación 
 
Análisis del 
contenido disciplinar 
 
Pertinencia de la 
planificación con el 
contexto 
 
Propuesta de 
actividades 
 
Preparación y uso 
de recursos y 
materiales 
 
 
Ejecución de 
actividades 
 
interacción 
 
Evaluación  
 
Retroalimentación 

nominal 

bryan_hinostroza@outlook.com
Texto tecleado
ANEXOS



 

Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición 
Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Variable D: 

 Pensamiento 
de orden 
superior” 
 

Está referido a todas 
las habilidades que 
están por encima del 
nivel inferior de la 
taxonomía de Bloom. 
además son 
complejas y 
producen soluciones 
múltiples se 
consideran: analizar, 
sintetizar, evaluar 
entre otras (Zohar, 
(2007) 

Anderson y Krath 
(2001) señalan las 
habilidades de 
analizar, evaluar y 
crear en orden 
superior. Es la fusión 
entre pensamiento 
crítico y pensamiento 
creativo (Lipman, 
(1991). 

 
 

Se 
operacionalizó 
a través de la 
aplicación de 
un cuestionario 
con la finalidad 
de identificar 
las estrategias 
utilizadas por 
los docentes 
que permiten 
desarrollar el 
pensamiento 
superior en sus 
estudiantes, es 
decir las 
actividades 
que plantean 
para que sus 
estudiantes 
analicen, 
sinteticen, 
evalúen, 
piensen 
críticamente, 
razonen y 
expresen su 
creatividad. 
 

 
Análisis 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
síntesis 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensamiento crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Detallar 
componentes, 
características o 
cualidades de un 
tema por 
separado. 

 Comprensión de 
un tema complejo. 

 
 

 Identificar ideas 
principales y 
secundarias 

 Relacionar ideas 
dispersas 

 Parafrasear 
 
 

 Determinar 
información 
relevante 

 Formular 
preguntas 

 Evaluar 
información 

 Resolver 
problemas 
novedosos. 

 Realizar 

nominal 



 

 
Razonamiento 
 
 
 
 
 
Creatividad 

 

inferencias  

 Argumentar 

 Extraer 
conclusiones 

 
 

 Establecer 
conexiones 
Lógicas 

 Hacer 
comparaciones 

 

 Generar nuevas 
ideas o conceptos 

 Producir 
soluciones 
originales 

 Crear un producto 
de manera libre y 
singular. 

 



 

 

 

 

 

 

Cuestionario: Estrategias utilizados por los docentes 

 

Objetivo: Analizar las estrategias utilizadas por los docentes para promover 

el pensamiento superior. 

INSTRUCCIONES:   Se recogerá datos respecto a las estrategias utilizadas 

por el docente observado, se escribirá un aspa dentro del recuadro que 

corresponde a la letra que se considera para la calificación respectiva. 

     

N° ITEMES 

VALORACIÓN 

Nunca 
Casi 
nunca 

A 
veces 

Casi 
siempre siempre 

Dimensión análisis   

1.        

¿Plantea actividades 
para que sus estudiantes 
detallen componentes, 
características o 
cualidades de un tema 
por separado? 

          

2.        

¿Plantea a sus 
estudiantes preguntas 
que les permitan 
comprender  un tema 
complejo? 

          

3.        

¿ El docente de la 
institución educativa 
plantea a sus estudiantes 
preguntas  abiertas o con 
diferentes respuestas? 

          

Dimensión síntesis   

4.        

¿ El docente de la 
institución educativa 
Propone a sus 
estudiantes actividades 
para Identificar ideas 
principales y secundarias 
de un texto? 

          

5.        
¿ El docente de la 
institución educativa 
Plantea actividades para 

          



 

que sus estudiantes 
relacionen  ideas 
dispersas? 

6.        

¿El docente de la 
institución educativa 
orienta a sus estudiantes 
para que expliquen con 
sus propias palabras lo 
leído? 

          

7.        

¿Planteas a tus 
estudiantes la elaboración 
de organizadores 
gráficos? 

          

Dimensión Pensamiento 
Critico  

 

8.        

¿Las actividades que 
plantea permiten a sus 
estudiantes determinar 
información relevante? 

          

9.        
¿Propone actividades 
para que sus estudiantes 
formulen preguntas? 

          

10.    

¿Las actividades que 
plantea  permiten que tus 
estudiantes infieran 
información? 

          

11.    

¿En sus experiencias de 
aprendizaje permite que 
sus estudiantes evalúen 
información presentada o 
indagada? 

          

12.    

¿Genera actividades 
para que sus estudiantes 
resuelvan problemas 
novedosos? 

          

13.    

¿Genera que sus 
estudiantes expresen sus 
percepciones personales 
y las fundamenten? 

          

14.    

¿Las actividades que 
plantea consideran que 
sus estudiantes extraigan 
conclusiones? 

          

Dimensión Razonamiento  

15.    

¿Plantea actividades para 
que sus estudiantes 
puedan establecer 
conexiones Lógicas? 

          



 

 
 

 

 

16.    

¿Genera actividades que 
permiten a Sus 
estudiantes hacer 
comparaciones? 

          

Dimensión Creatividad  

17.    

¿Plantea actividades 
para que sus estudiantes 
puedan generar nuevas 
ideas o conceptos?. 

          

18.    

¿Plantea actividades 
para que sus estudiantes 
produzcan soluciones 
originales? 

          

19.    

¿Propone a sus 
estudiantes crear un 
producto de manera libre 
y singular? 

          



  

 

 
 

Alfa de Crombach de la prueba piloto del cuestionario de estrategias docentes 

 

 

Alfa e Cronbach N° elementos 

,973 19 

 

 

Base de datos para el alfa de cromback de la prueba piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Anexo 2 Validación del Instrumento 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

      
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 



  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


