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Resumen 

El objetivo de la investigación fue construir el modelo Mediación Pedagógica Óptima 

(MPO) para el desarrollo del PCC en la enseñanza de los estudiantes de la institución 

educativa Nicolás La Torre - Chiclayo. Los resultados más relevantes muestran que 

solo alrededor de la cuarta parte de docentes siempre incluyen debates sobre temas 

de interés público; menos de la mitad de educadores promueven siempre en los 

estudiantes la identificación de problemas que despiertan su curiosidad y también 

solo similar cantidad incentiva siempre en los estudiantes el desarrollo de la intuición 

e ideas nuevas en la solución de problemas. Se diagnosticó el estado de desarrollo 

del PCC en el contexto investigado, siendo posible el análisis de los factores que 

determinan su estado. En conclusión, se advierte que pese a la trascendencia que 

tiene la temática de estudio, al avance existente al respecto en el mundo y al 

desarrollo de algunas acciones por parte del Estado peruano, aún todavía existe una 

significativa brecha por cubrir con estrategias y alternativas que coadyuven a 

desarrollar al máximo en los estudiantes dicha competencia; en ese escenario, el 

modelo MPO se convierte en una opción a hacerla sostenible. 

 

Palabras clave: Pensamiento crítico, pensamiento creativo, mediación pedagógica 

óptima. 
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Abstract 

The objective of this was to build the Optimal Pedagogical Mediation (MPO) model 

for the development of the PCC in the teaching of students from the Nicolás La Torre 

- Chiclayo educational institution. The most relevant results show that only around a 

quarter of teachers always include debates on topics of public interest; Less than half 

of educators always encourage students to identify problems that arouse their 

curiosity and also only a similar amount always encourages students to develop 

intuition and new ideas in problem solving. The state of development of the PCC was 

diagnosed in the context investigated, being possible the analysis of the factors that 

determine its state. In conclusion, it is noted that despite the importance of the subject 

of study, the progress that exists in this regard in the world and the development of 

some actions by the Peruvian State, there is still a significant gap to be covered with 

strategies and alternatives that help to develop this competence to the maximum in 

our students; In this scenario, the MPO model becomes an option to make it 

sustainable. 

 

Keywords: Critical thinking, creative thinking, optimal pedagogical mediation. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La humanidad ha logrado avanzar, reconociendo a la educación en su calidad 

de derecho universal; en esa perspectiva el Estado peruano viene trabajando para 

la mejora del servicio educativo, independientemente a naturales miradas 

discrepantes; ahora, al iniciar la tercera década del siglo XXI, el PCC recobra 

relevancia, como condición imprescindible para un desempeño competitivo y 

pertinente de todo ciudadano.  

   La Fundación para el pensamiento crítico (2021), con sede en Estados Unidos 

bajo el liderazgo de Elder, dio a conocer la organización de la 41ª conferencia 

internacional anual sobre el pensamiento crítico, desarrollando temas sobre el 

pensamiento indicado orientado a prosperar en el mundo complejo donde los 

hechos se confunden habitualmente con la ficción; siendo base de toda materia, 

disciplina y profesión.  

   Respecto al pensamiento creativo, en Corea del Sur, Samsung Electronics 

(2021), señala que la creatividad y la generación de más puestos de trabajo por 

medio del C-Lab, es una oportunidad consistente en la incubación de ideas que 

respaldan a los colaboradores de una empresa para que concreten sus novedosas 

ideas. Dicha organización, es una fuente para la creación que incentiva la 

reproducción de nuevas iniciativas que lleven adelante emprendimientos que 

contribuyan al progreso de la sociedad por medio de sus inventos.  

   El Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial (2019), Ginebra – 

Suiza, da a conocer la solvencia estatal para suministrar altos niveles de progreso 

a la población, resaltando que Estados Unidos posee el primer sitial en la 

clasificación mundial sobre pensamiento crítico en la enseñanza, alcanzando el 

valor de 85,6 en la escala centesimal, integrando el pilar 6 referido a educación y 

habilidades; Singapur ocupó el segundo lugar con un valor de 83,5 y Alemania el 

tercero con 82,8 en relación al pensamiento referido. A nivel latinoamericano los 

lugares corresponden a Chile (70,3), Colombia (61,6), Ecuador (55,8), Bolivia 

(51,4), Venezuela (43,2) y Perú (61,3).  

   Entonces la información es relevante motivando a buscar y aplicar estrategias 

para el desarrollo del PCC, con estudiantes, docentes y otros profesionales de las 

diferentes disciplinas del conocimiento humano, a fin de garantizar el desarrollo de 

innovaciones que favorezcan a la población.  
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   En el Perú sobresale el XX Concurso Nacional de Invenciones llevado a cabo por 

INDECOPI (2021), el mismo que tiene como propósito motivar, así como distinguir 

la creatividad, genialidad y espíritu innovador peruano, a través de la premiación de 

los mejores inventos locales orientados a solucionar problemáticas puntuales en 

variados rubros del Perú, quienes recurren a los registros de propiedad intelectual 

como alternativa de seguridad rentable de sus frutos. 

   Se ha impulsado la participación de docentes, a través de la Dirección Regional 

de Educación de Tumbes (2019), en el curso sobre pensamiento crítico y 

metacognición, orientado a la comprensión del enfoque pedagógico y la función 

que cumple para desarrollar las capacidades de los escolares sobre el indicado 

pensamiento. Es fundamental que estas iniciativas puedan desarrollarse en todas 

las regiones del país para coadyuvar esfuerzos y estrategias para elevar dicha 

competencia en los estudiantes peruanos. 

   El Ministerio de Educación (2018) aplicó la herramienta conocida como rúbrica a 

las profesoras del nivel de educación Inicial, sobre el incentivo del razonamiento, la 

creatividad y el pensamiento crítico, cuyos resultados, de la evaluación, a nivel de 

las tres UGEL de la región Lambayeque fueron, muy deficiente 28; en proceso 93; 

suficiente 193 y destacado 170. De esto se advierte que existe la necesidad de 

profundizar trabajos de esta naturaleza para lograr un 100% de docentes ubicados 

en el nivel destacado. 

   En la institución educativa Nicolás La Torre del distrito José Leonardo Ortiz – 

Chiclayo, con una población de 1,542 estudiantes (MINEDU, 2020), se obtuvo 

información de la enseñanza a los escolares del 3°, 4° y 5° grado (VII ciclo), 

encontrando fortalezas loables y también aspectos por superar en los docentes, 

respecto al desarrollo del PCC, manifestada en el escaso enjuiciamiento a los 

diferentes temas relacionados con la dirección del aprendizaje; las apreciaciones 

críticas y creativas muy limitadas; realizan enjuiciamientos sin mayor fundamento 

teórico y no como presentación de nuevas alternativas. Las causas probables de 

esta realidad se encuentran en el desconocimiento por parte de los docentes de 

determinadas estrategias específicas para el desarrollo de tales pensamientos. 
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  Además de lo señalado en el anterior acápite, el estilo de enseñanza se 

caracteriza por ser frontal, basado en el maestro y enfocado en memorizar. 

También se explica por la escasa valoración y aplicación de la mediación 

pedagógica en forma óptima por parte de los docentes. En consecuencia, esto 

genera una gran repercusión en el desempeño docente frente a los estudiantes 

porque no van a ser motivados en el avance del PCC. Los materiales relacionados 

con estos pensamientos son poco conocidos y aprovechados, no se asiste a 

eventos de esta naturaleza y menos se organiza certámenes que motiven estas 

competencias. 

   Con esta realidad, es difícil que se contribuya al logro del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 4 establecido por la OCDE, tendiente a garantizar una 

educación de calidad y promover las alternativas de aprendizaje continuo para 

todos; lo cual es sumamente riesgoso y pone en peligro el presente, así como el 

futuro de los estudiantes, en la medida que se descuida el avance en cimentar 

capacidades y competencias que deben servirle de por vida. 

   El problema de investigación quedó redactado en los siguientes términos: ¿Qué 

impacto tiene llevar a la práctica el modelo MPO en el desarrollo del PCC en la 

enseñanza de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Nicolás La 

Torre de Chiclayo? 

   La presente investigación se ha realizado porque hay deficiencias en la 

interacción docente - estudiante, lo cual repercute seriamente en los niveles de 

desarrollo del PCC en la enseñanza y, consecuentemente, en los aprendizajes de 

los escolares. Los aportes sociales e institucionales radican en la contribución a los 

maestros tanto teórica, así como pragmáticamente, visualizado a través de los 

resultados de la investigación, los mismos que constituyen valiosa ayuda al 

conocimiento humano. 

     También se tiene un aporte metodológico, al explicar de manera clara la forma 

cómo se ha implementado la propuesta del modelo Mediación Pedagógica Óptima 

(MPO), para la respectiva réplica en las tres provincias de la región Lambayeque, 

el Perú u otra parte del mundo. La contribución se aprecia a través de los 

instrumentos de investigación formulados, asimismo porque considera la aplicación 

de la MPO a través de diversas técnicas asegurando el logro de los objetivos. Es 

muy significativo ver a docentes optimizando sus interacciones con los estudiantes, 



4 
 

lo cual favorece la formación de nuevas generaciones con un alto desarrollo de su 

PCC, logrando con ello un gran impacto en la sociedad. 

   El objetivo general de la investigación fue construir el modelo MPO para el 

desarrollo del PCC en la enseñanza de los estudiantes del VII ciclo de la institución 

educativa Nicolás La Torre de Chiclayo. Los específicos fueron: diagnosticar el 

estado de desarrollo del PCC en la enseñanza de los menores anteriormente 

referidos; analizar los factores que determinan el estado del PCC en la enseñanza 

de los menores estudiantes que indirectamente participaron en la investigación; 

diseñar el modelo MPO orientado al desarrollo del PCC en la enseñanza de los 

colegiales vinculados al grupo de investigación. 

   Validar el modelo MPO, mediante el juicio de expertos para garantizar la 

aplicación en tiempos y espacios factibles; difundir las bondades del modelo MPO 

para el desarrollo del PCC en la enseñanza a través de los diferentes medios de 

comunicación social, a través de medios presenciales, así como virtuales. 

   El modelo MPO se constituye en un factor que llevado a la práctica produce un 

significativo impacto en el desarrollo del PCC en la enseñanza de los estudiantes 

del VII ciclo de la institución educativa Nicolás La Torre – Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Revisadas las fuentes de información se ha encontrado valiosos trabajos de 

investigación relacionados con el PCC en la enseñanza, así como con la mediación 

pedagógica, los cuales se convierten en firme soporte para argumentar y establecer 

parámetros al presente trabajo, con el fin de proponer un modelo MPO que ayude 

a revertir la problemática señala en el ítem anterior. 

  Gómez y De la Herrán (2018) en su investigación sobre el pensamiento crítico, 

concluyó que el avance en dicha competencia es una pretensión del sector 

educación de primera prioridad; sin embargo, la comunidad de Madrid - España no 

lo fomenta suficientemente; el quehacer pedagógico se resiste a practicar una 

enseñanza así, siendo su inclusión didáctica concreta en dicho escenario, una tarea 

ardua. En la educación universitaria se han ejecutado diversas alternativas para su 

desarrollo, mientras que, en la etapa precedente, la realidad es muy complicada; 

su consideración, como destreza evidente, es realmente inexistente en las escuelas 

madrileñas. Con esta realidad, la sostenible ejecución de alternativas educativas 

puntuales en PCC a favor de los estudiantes se convierte en algo estratégico e 

impostergable. 

  Torres-Miranda y Yang (2021) en su investigación sobre creatividad destacan que 

en China se promueve las innovaciones desde el 2000 en el sistema educativo, 

estableciendo estímulos para los estudiantes creativos y también se vive una 

reforma en la educación; las virtudes personales y colectivas de los chinos, como 

la perseverancia y el estilo singular de aprender fue vital en el progreso educativo 

del gigante asiático y, de forma específica, en su progreso particularmente único, 

concreto e innovador; en el 2010 despertaba atención por la premura de modernizar 

la educación incentivando la curiosidad e iniciativa de los estudiantes y alentando 

su pensamiento creativo; y, el producto respecto a la ausencia de creatividad fue 

implícitamente tomado por las primeras autoridades gubernamentales de dicho 

país en su plan nacional para la reforma y desarrollo de la educación 2010-20. Todo 

esto evidencia que los frutos que ahora obtiene dicho país, obedecen a todo un 

trabajo serio realizado por la creatividad. 
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  En Costa Rica, Mena (2020) presenta los resultados de su investigación sobre 

pensamiento crítico; resalta, que por la naturaleza multidimensional de dicho 

pensamiento, es sumamente complejo tratarlo totalmente con una sola alternativa; 

en tal sentido, al momento de promoverlo debe recurrirse al uso coordinado de 

diferentes medios; recomienda parametrar la cobertura de la taxonomía, y explicitar 

los márgenes para encontrar alternativas ideales para ser diseñadas y clasificadas; 

debe organizarse medios educativos que lo traten como un mecanismo útil para la 

selección y realización de acciones significativas dentro del escenario previsto; y, 

debe abordarse solo medios educativos fijados en el pensamiento, y en las 

operaciones con sustento en tales maneras para su desarrollo. En ese sentido, para 

las mejoras del referido pensamiento, en cualquier jurisdicción sea institucional o 

territorial, debe ser abordado holística y sistémicamente. 

  Sobre el pensamiento crítico, cabe destacar la investigación realizada en 

Colombia por Ballén (2021), quien plantea atender al diseño y aplicación de 

estrategias de formación al respecto, propiciando un camino de posibilidades para 

involucrar a los docentes; plantea que es útil utilizar procesos sistemáticos y 

constantes de formación docente en esa línea, para reflejar resultados favorables 

en las prácticas de enseñanza, y de esa forma generar – como necesidad – el 

fomento del pensamiento crítico en la escuela, con muchos beneficios para los 

estudiantes; debe ejecutarse ejercicios vinculados con dicho pensamiento para que 

sean interiorizados a través de prácticas frecuentes que se convertirán en hábitos, 

garantizándose que los docentes usen estrategias de mejora en sus aulas de clase 

y las empleen con sus estudiantes. De esa forma, al mejorar la práctica docente, el 

estilo de enseñanza va a verse favorecido, propiciando interacciones positivas con 

los estudiantes que deben desarrollar su pensamiento crítico. 

  En Venezuela, Osorio, Vera & Morúa (2020), dan a conocer los resultados de su 

estudio respecto al pensamiento crítico, donde plantean que al ejecutar el 

aprendizaje con la metodología Proyecto Aula, los estudiantes desarrollan dicho 

pensamiento; se adquieren diferentes habilidades como trabajar de manera 

autónoma, decidir aplicarla en su círculo inmediato, incentivar el trabajo en equipo 

tanto de estudiantes como de profesores, entre otros; se incluye a los escolares en 

momentos inductivos, deductivos, de conjetura, indagación, probar lo propuesto, 
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plantear problemas, proyectar soluciones y autoevaluaciones. De esta forma, los 

estudiantes asumen un papel protagónico al ser constructores de su conocimiento, 

seleccionan información útil para la vida cotidiana; siendo lo propuesto por los 

investigadores como algo clave para el avance del pensamiento crítico en los 

educandos. 

  Respecto al pensamiento creativo, en Chile, Montenegro, Fierro & Tardón (2021), 

plantean la urgencia de una formación continua precisa para maestras de párvulos 

y personas asociadas a ello, que generen encuentros significativos y atiendan 

plenamente los desafíos señalados por el Ministerio de Educación de Chile 

respecto a la manifestación de lo que se siente o piensa, valorar el ingenio, adquirir 

lo sensible, apreciar y disfrutar de experimentar estéticas, etc, que valoren el arte 

en la primera infancia, base para dicha competencia. Esto es sumamente valioso, 

porque demuestra que el trabajo al respecto debe iniciarse desde los primeros 

ciclos o grados de la educación fundamental y hacerlo sostenible a lo largo de la 

vida de todas las personas. 

  En Perú, Deroncele, Nagamine & Medina (2020), sobre el pensamiento crítico 

señalan que el análisis preliminar epistemológico y praxiológico acerca de su 

desarrollo, permite constatar la importancia de esta competencia en los procesos 

educativos actuales y la necesidad de ir articulando un proceso formativo que aspire 

el logro de esta pretensión de manera intencional, planificada y consistente; es vital, 

ir hacia una educación ética, estratégica, dialógica e interactiva que lo reconozca 

como una potencialidad formativa imprescindible; lo propuesto y su ejecución 

evidencian importantes esfuerzos orientados a dicho proceso; pero, aún su 

abordaje no es suficiente para que articule de manera armónica sus potencialidades 

y cualidades desde la diversidad de los contextos formativos y sus actores; de ahí 

la necesidad de construir un modelo educativo de gestión axiológica formativa de 

su desarrollo en espacios educativos y su estratégica aplicación, como una forma 

de hacerlo sostenible y se refleje en resultados concretos a través de los 

estudiantes de todo nivel. 

  Barbachán, Pareja & Huambachano (2020), en una universidad peruana, señalan 

que la creatividad de los estudiantes se correlaciona grandemente con su progreso 
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académico; asimismo, la inteligencia creativa se correlaciona estrechamente con el 

sexo en los referidos alumnos; las alumnas presentan valores superiores a los 

alumnos varones; también, en su vínculo con las especialidades, se observa 

diferencias, favorables a unas y contrario a otras; parte de ello, estaría asociado 

por las diferentes exigencias de los campos profesionales. Lo vinculado al sexo 

tendría una significativa explicación al remitirnos a la neurociencia. En 

consecuencia, rendimiento académico, sexo y neurociencia dan valiosos recursos 

para seguir fomentando la creatividad en los estudiantes de todas las etapas del 

sistema educativo. 

  Una investigación lambayecana relacionada al pensamiento crítico, a cargo de 

Pacherres (2016), plantea una propuesta que incluye las fases del pensamiento 

crítico, con formas dinámicas que ayudarán a mejorar la práctica docente a fin de 

fomentar las competencias de lo que ahora es el área de Ciencias Sociales; 

generándose de esta forma, la opción de modernizar la planificación por 

competencias, uso del entorno y la ejecución de lo que ahora se denomina 

Experiencias de Aprendizaje con una mirada basada en la ciencia e historiografía 

crítica. Esto resulta muy valioso porque contribuye a un manejo más amplio del 

pensamiento crítico relacionado desde diferentes áreas curriculares en una 

perspectiva de desarrollo de competencias. 

  En el Perú, el Ministerio de Educación (2020) señala que, para progresar en el 

pensamiento crítico, el maestro debe recurrir tanto a las teorías cognitivas, así como 

a las teorías histórico-crítica; dentro de las primeras, resaltan Ausubel, Piaget, 

Bruner y Vigotsky, quienes hacen énfasis en los procesos cognitivos e intelectivos 

que internamente desarrolla el escolar, adquiriendo una serie de capacidades, 

aptitudes y destrezas a fin de tener resultados de aprendizaje óptimos. La teoría 

histórico-crítica tiene en Vigotsky a su mayor representante; toma en cuenta el 

vínculo dialéctico entre teoría y práctica, y a la persona le reconoce la trascendencia 

no solo en los aspectos cognitivos, sino también en los afectivos, los sentimientos, 

emociones, valores y el contexto sociocultural del estudiante, siendo un enfoque 

teórico más integral y holístico. Estas teorías resultan de gran valor para la presente 

investigación, por cuanto permiten mirar el desarrollo del PCC no solo desde lo 
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cognitivo, sino también del contexto escolar, lo cual ayuda a una mayor 

comprensión para hacerlo sostenible. 

  Sobre el pensamiento creativo, el ente rector de la educación peruana, el mismo 

año referido en el párrafo precedente, señala que es una forma de pensamiento 

que utiliza la imaginación y el pensamiento lateral, constituyendo una capacidad 

cognitiva que lleva a la búsqueda y formación de respuestas originales que 

conlleven a transformar lo existente. Presenta la teoría del umbral de inteligencia 

de Torrance (1972), sostiene que la inteligencia es condición importante pero no 

capaz para la creatividad, requiriéndose un cierto nivel de cociente intelectual (CI) 

120, para que esta aflore. La teoría del pensamiento divergente de Guilford (1967) 

difiere del relacionado con la inteligencia y es adecuado para resolver problemas 

abiertos o de múltiple respuesta. 

  Se suma a las anteriores, la teoría del pensamiento lateral de De Bono (1993) la 

cual señala que en su proceso se encuentra la fase uno de percepción y la dos de 

procesamiento en la que se gestan y desarrollan las primeras percepciones. La 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1993), que reconoce la diversidad 

de capacidades y habilidades en todas las personas, rechazando el concepto 

tradicional de inteligencia. Teoría del cerebro triuno de Heller (1989), por la cual el 

cerebro humano consta de tres cerebros, superpuesto sobre el anterior en una 

organización de cerebros dentro de cerebros, dividiéndolos así: el primer cerebro, 

reptiliano, el segundo, límbico y el tercero, sistema neo corteza o cerebro 

humano.    

  La teoría del cerebro total de Herrmann (1989), constituido por cuatro cuadrantes, 

señala que estos definen formas distintas de procesar la información por cada 

persona, lo cual determina las distintas formas de pensamiento, incluido el 

pensamiento creativo. 

  Todo el soporte teórico mencionado da un gran sustento a la presente 

investigación y muestra que el pensamiento creativo de las personas tiene 

diferentes explicaciones, siendo necesario para incentivarlo, recurrir a dichas 

fuentes para encontrar las mejoras formas en bien de su desarrollo.   
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  Un mejor conocimiento del pensamiento crítico exige ver sus dimensiones, así, 

Aguilar (2021) desarrolla cinco dimensiones, dimensión lógica, incluye el análisis 

del pensar crítico desde los parámetros de la claridad, coherencia y validez de los 

procesos de razonamiento que se llevan a cabo conforme a reglas que establece 

la lógica, permite pensar con claridad, organización y sistematicidad, así como 

posibilita un pensamiento bien estructurado; dimensión sustantiva, permite evaluar 

la verdad o falsedad del mismo, se torna más imparcial y efectiva en su 

procesamiento y producción de información, debido a que se sustenta en datos e 

información comparada y no solo en opiniones carentes de sustento. 

  Dimensión dialógica, permite examinar el propio pensamiento respecto al de los 

otros para asumir diferentes puntos de vista y mediar otros pensamientos; facilita 

reconocer al pensamiento como parte de un diálogo, con multiplicidad de lógicas o 

interpretaciones; con esta, la persona queda obligada a sustentar correctamente su 

pensamiento e integrarlo a totalidades sistémicas que comprenden diferentes 

ópticas de ver la realidad. Dimensión contextual, consiste en reconocer el escenario 

socio - histórico que el pensamiento manifiesta; aquí muchos supuestos dejan de 

parecer evidentes y se evitan prejuicios etnocentristas, clasistas e ideológicos; 

permite revisar la ideología política en relación con la sociedad de la que se es 

parte; se considera los valores culturales que ayudan a entender un hecho o una 

interpretación en el proceso de una discusión y al considerar esta mirada se logra 

valorar otras opciones de observar o interpretar la realidad que siempre es compleja 

y cabe miradas distintas. 

  La dimensión pragmática, consiste en evaluar el pensamiento en razón de los 

fines e intereses que aspira y de las consecuencias que genera; analiza las luchas 

de poder a las que obedece y ayuda a reconocer el objetivo que busca determinado 

punto de vista sobre lo que se tiene en la realidad; siempre el pensamiento tiene 

una intencionalidad desde su procesamiento hasta su manifestación. Vistas estas 

dimensiones se desprende que el sistema educativo debe favorecer el desarrollo 

de todas las dimensiones del pensamiento crítico en los escolares, tanto de 

educación elemental, así como superior, a fin de garantizar la formación de 

personas que disfruten de una ciudadanía plena y contribuyan a la construcción de 

un país más competitivo en el escenario mundial. 
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  El desarrollo del pensamiento creativo también exige mirarlo con mayor amplitud 

y profundidad, para ello se hace necesario conocer sus dimensiones; según Tunjo, 

Guerrero & Vicente (2021) se encuentra la dimensión cuestionamiento, consiste en 

la percepción de algo como una problemática, tomando unos metros de la realidad 

para reconocer un poder ser por detrás o por encima del ser que se tiene al frente; 

es resultado de la inquietud intelectual, de la curiosidad bien encausada, del interés 

cultivado, de hábitos de reflexión, de la capacidad para percibir más allá de lo que 

las superficies y apariencias ofrecen. Se debe desarrollar esta dimensión para 

iniciar el camino de estímulo de la creatividad; nada debería detener el afán 

innovador. 

  La dimensión acopio de datos, consiste en hacer las observaciones, viajes, 

lecturas, experimentos y conversaciones con personas que saben de la temática; 

el inventor en potencia requiere proveerse de los recursos adecuados para que la 

mente labore en base a terreno firme y fructífero. La información es vital en estos 

tiempos y la creatividad exige contar con los datos más relevantes que sean el 

soporte para generar una mente creativa en los estudiantes y ciudadanos en 

general. Las dimensiones incubación e iluminación, están relacionadas entre sí por 

ello se considera su mención de manera conjunta; la incubación consiste en el 

desarrollo inconsciente de las ideas, es un período silencioso aparentemente 

estéril, pero en realidad de intensa actividad; concluye con la iluminación saliendo 

a la luz aquella idea o invento que se gestó. Debe cuidarse las ideas para que se 

puedan desarrollar y en el momento menos pensado brota de la mente una idea 

genial que debería motivar su concreción. 

  La dimensión elaboración, consiste en que la creación se manifieste a la realidad 

observable; pasar de lo que está en la cabeza a la parte física o social, implica llevar 

a cabo la idea gestada; implica una labor tecnológica, de buenas relaciones entre 

personas, de esfuerzo y de nuevo ingenio; llevar adelante una idea sobresaliente 

exige ingenio y no solo pensarlo en sí. Esta dimensión es una de las más 

interesantes porque permite aterrizar a un vínculo íntimo con la realidad donde se 

manifiesta concretamente lo que en un momento estuvo solo en la mente. La 

dimensión comunicación, consiste en exponer a la mirada pública la producción; es 

importante mostrar a los demás lo realizado; con esto se culmina un momento que 
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comenzó con un cuestionamiento, un asombro y una interrogante. Gracias a esta 

dimensión, lo creado recibe mensajes para seguir mejorando creando o planteando 

nuevas alternativas frente a la realidad. 

  En todos estos procesos la neurociencia juega un rol determinante, porque el 

mejor conocimiento del cerebro humano permite trabajar por su mayor desarrollo; 

Álvarez, Arauco & Palomino (2021) desarrollan los grandes aportes de Ned 

Hermann (1989), quienes confirmaron la especialización de los hemisferios 

cerebrales, los mismos que aplicados a la actual educación, útiles para el desarrollo 

del PCC. Hermann en su Teoría del cerebro total integra la neocorteza con el 

sistema límbico, concibiéndolo como una totalidad orgánica en cuatro áreas o 

cuadrantes, las mismas que realizan funciones diferenciadas, lo cual constituye un 

valioso aporte a la educación que los docentes deben tomar en cuenta para 

reconocer los diferentes tipos de aprendizaje de los escolares, consecuentemente 

diseñar estrategias que atiendan sus diferentes estilos de dicho proceso y el 

desarrollo del PCC, claves para una ciudadanía plena y un mejor nivel de 

competitividad del país. 

   Gutiérrez y Medina (2019) señalan que históricamente la mediación ha sido algo 

siempre presente, que hace poco adquirió una relevancia mayor; se incorpora en 

educación a partir de las investigaciones de Vygotsky (1978), señalando que los 

procesos mentales superiores en los seres humanos son intervenidos por 

instrumentos como el lenguaje, el mundo simbólico y el manejo de códigos, de tal 

forma que los contenidos socialmente elaborados del conocimiento humano y la 

estrategia cognoscitiva necesaria son recordados en los estudiantes según sus 

niveles evolutivos reales, es decir, su estadío auténtico de avance de su 

aprendizaje. 

  Para la inducción del aprendizaje significativo el docente determina un entorno 

propicio de causarles un crecimiento intelectual y el desarrollo de su creatividad; en 

este caso el facilitador funciona como un mediador que hace posible en estudiantes 

estímulos adecuados para ayudarlos a identificar y organizar esos reactivos, para 

que sean capaces de desarrollar sus procesos cognoscitivos. En todos estos 

procesos, el mediador ha de considerar las habilidades cognitivas primordiales en 
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cada área de conocimiento, examinar el dominio de los mismos por parte de los 

estudiantes y emplear la mediación para que estos superen los inconvenientes en 

su proceso de aprendizaje, como ratifican los autores antes indicados, lo señalado 

por Martínez (1994). 

  La mediación pedagógica, según Gálvez, Veliz, Vásquez & Oyarce (2021) tiene 

como actores claves al docente, al estudiante y al contenido; el docente proporciona 

alternativas originales, fomenta la reflexión crítica, ejecuta un trabajo participativo, 

se mantiene en actualización constante, busca estrategias, caminos y técnicas de 

enseñanza coincidente con requerimientos de los alumnos; se constituye en un 

mediador eficiente u óptimo cuando domina los contenidos, la didáctica, crea 

situaciones auténticas, fomenta aprendizajes significativos, explicita los propósitos, 

promueve la metacognición y estimula la autonomía. 

  Respecto al estudiante, los autores citados en el párrafo precedente señalan que 

adquirirá o desarrollará sus competencias que hará posible comprender lo que 

ocurre en su entorno, con un pensamiento de largo plazo, con reacciones 

pertinentes a los escenarios variantes, solución de problemas, manejo de data, 

analizar su aprendizaje, adecuarse a las modificaciones de los nuevos tiempos y 

desarrollar aptitudes. Sobre el contenido, indican que constituye el conocimiento, la 

manera que les permite a los estudiantes acercarse al escenario circundante, 

cambiarlo y cambiarse, que permita desarrollar sus competencias tanto 

intelectuales, sociales y prácticas que contribuyan a sustentar su saber hacer con 

saber y con conciencia. 

  Santamaría (2021), desarrolla la Teoría de la experiencia de aprendizaje mediado; 

señala que esta se da cuando una persona con conocimientos e intenciones media 

entre el mundo y otro ser humano, creando en el individuo la propensión al cambio. 

A través del mediador se permite que el estudiante acreciente  sus capacidades 

intelectuales, la flexibilidad, la autoplasticidad y la modificabilidad; existen tres 

implicancias provenientes de la experiencia de aprendizaje mediada que la 

diferencian de la exposición directa a los estímulos: ayuda a desarrollar en el 

estudiante las bases de aprendizaje, proyecta al educando para lograr aprendizajes 

por medio de experiencias directas a los estímulos del entorno y siempre hay 
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tiempo para iniciar a mediar a una persona, en otras palabras, toda la vida se puede 

encontrar alternativas por las cuales haya capacidad de ofertar adaptaciones para 

mediar y subsanar las imperfecciones. Esta teoría refuerza aún más el significado 

de la mediación, y si logramos su optimización los estudiantes serán muy 

beneficiados. 

  Sobre la teoría de la modificabilidad cognoscitiva estructural, Feurstein (1987) 

plantea que la inteligencia es variante; está en movimiento, en progreso y es 

modificable; para entender esta teoría existen dos términos fundamentales, 

modificabilidad y estructural. La primera es la capacidad que posee toda persona 

para variar en un sentido positivo y ascendente. Lo segundo refiere al hecho que 

esa modificabilidad es parte de todo un conjunto de cambios que influirán de 

manera fundamental en el desarrollo intelectual del educando. Esta teoría también 

es sumamente valiosa para la presente investigación por cuanto da mayor sustento 

a la intencionalidad de la mediación pedagógica, en este caso orientada al 

desarrollo del PCC en la enseñanza. 

  En la investigación de Obando-Arias (2021) se expresa que la mediación se 

concreta en la interrelación entre el docente y los estudiantes, a través de 

cuestionamientos que el maestro lleva a cabo antes y después de las actividades 

de aprendizaje con el fin de hacer énfasis en el proceso cognitivo y estimular que 

el estudiante tome conciencia de cómo analiza la información, cómo relaciona lo 

nuevo con lo que ya conoce, y evidenciar la manera en que el alumno va cultivando 

el conocimiento; se sugiere hacer preguntas claras, significativas, breves, naturales 

y provocadoras del pensamiento; deben elaborarse en lenguaje simple 

contextualizadas al nivel de la clase de manera que se provoque el pensamiento, 

despiertan la curiosidad y el interés, y ayuden a los escolares a esclarecer sus 

ideas. La pregunta es clave en este proceso y debe reforzar una mediación que a 

través de ella se pueda desarrollar un diálogo amplio con los estudiantes para 

desarrollar lo máximo posible su PCC. 

  Según Alzate y Castañeda (2020), desde lo estético la mediación pedagógica 

cambia a una construcción en clave de desarrollo humano, que obliga fomentar 

académicamente un tejido de alternativas de aprendizaje basado en la interrelación 
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ser humano – mundo, de manera que oportunamente se pueda estar de frente a un 

pensamiento productivo y creativo por lo tanto la mediación pedagógica no solo 

debe considerarse como una intención de pensamiento innovador, sino como un 

verdadero accionar didáctico que sitúe en el centro de las reflexiones docente – 

aprendizaje – estudiantes, el acto comunicativo como principal objetivo en el 

ejercicio de formación. Actualmente el escenario educativo reclama comprender y 

realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la institución 

educativa sea de nivel preescolar hasta el nivel de posgrado y no solo por la 

marcada influencia que las TIC’s están ejerciendo en los estudiantes a la hora de 

edificar conocimientos y posibilidades, sino por los nuevos retos que tiene la 

humanidad en mantener su existencia. 

  Los investigadores señalados en el párrafo precedente, consideran que la 

mediación pedagógica debe tener cinco componentes: El psicológico, incluye la 

motivación, la metacognición, el aprendizaje significativo y la capacidad para 

comunicar pertinentemente; con esto se abren otras comprensiones desde las 

neurociencias. El filosófico, promueve la reflexión educativa crítica y abierta entorno 

al aprendizaje como centro de las problematizaciones del conocimiento 

pedagógico, cultivando de esa forma su espíritu de investigador escolar. El político, 

conduce a la formación de una ciudadanía libre, participativa, democrática y 

respetuosa del bien común. El pedagógico, consolida una mirada inter y 

transdiciplinaria de la enseñanza y el aprendizaje. El tecnológico, gesta la 

mediación a partir de la comprensión y uso pedagógico de los medios que 

dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje, mejorándolos y haciéndolos 

más atractivos para el estudiantado. Estos componentes ayudan a tener una visión 

holística y sistémica de la mediación pedagógica, una mejor comprensión y por lo 

tanto son la base para la propuesta con mayor solidez. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación 

Básica propositiva, porque no se producirá cambios en los participantes de la 

misma y se planteará el modelo MPO a fin de estimular el PCC en la enseñanza de 

los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Nicolás La Torre de Chiclayo. 

   

   Se fundamenta en la necesidad dentro de la institución educativa, de desarrollar 

el PCC en la enseñanza de los estudiantes, a partir de la realidad encontrada, con 

lo que se realizará una propuesta de modelo para superar la realidad actual y las 

imperfecciones halladas. 

 

  Estela (2020) señala que en la investigación propositiva se formula una solución 

ante un problema, previo diagnóstico y evaluación de un hecho o fenómeno. La 

solución planteada constituye una propuesta de cambio, adición o supresión, 

producto de un análisis y fundamentación de las teorías necesarias y suficientes, 

enfocadas en la variable diagnóstica (o dinámica) y variable propositiva (o estática), 

quienes deben conducir a un salto: el diseño de la propuesta en sí. Aquí se expresa 

el modo de entender, afrontar y superar la problemática observada. 

  Hurtado (2010), se refiere a la investigación propositiva como investigación 

proyectiva, que tiene como propósito diseñar o crear propuestas dirigidas a 

solucionar determinadas situaciones. Incluye el diseño de programas de estudio, 

entre otros, siempre que estén amparados en un proceso de investigación. Como 

en este caso el modelo MPO que pretende superar las deficiencias existentes en el 

PCC en la enseñanza de los estudiantes chiclayanos.  
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Diseño de investigación 

Figura 1 

Diseño descriptivo propositivo 

 

M ----------- O  

 

 

 

Nota. Tomado de Estela, 2020. 

 

M Muestra en quien se va estudiar. 

O Información relevante a recoger de investigados. 

D Diagnóstico y evaluación. 

tn Análisis y fundamentación de teorías. 

P Propuesta de solución - modelo Mediación Pedagógica Óptima (MPO). 

  Estela (2020), señala que el presente diseño constituye una investigación que 

considera datos de una realidad, haciendo un juicio y apreciación; posteriormente 

una separación y sustento teórico; se concluye proponiendo una alternativa. 

Resaltan dos momentos: descripción y propuesta; al inicio considera un dictamen 

y estimación; posteriormente una separación minuciosa y argumentación teórica, y 

finalmente una propuesta de solución.  

 

3.2. Variables y operacionalización: 

 

Variables 

VI Modelo Mediación Pedagógica Óptima (MPO). 

VD Pensamiento Crítico – Creativo (PCC) en la enseñanza. 

 

Operacionalización de las variables de estudio 

Se presenta en el Anexo 01: Tabla 1 y Tabla 2 

. 

D P 

t 
n 
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3.3. Población y unidad de análisis 

Tabla 3 

Distribución de los grupos poblacionales - VII ciclo de la institución educativa 

Nicolás La Torre – UGEL Chiclayo 

Personal Hombres Mujeres Total 

Especialistas 01 00 01 

Directivos 02 01 03 

Docentes 18 27 45 

Total 21 28 49 

Nota: Institución Educativa Nicolás La Torre – UGEL Chiclayo 2021. 

  La población con la cual se realizó la investigación lo conformaron 49 docentes 

que se desempeñan en diferentes áreas, un especialista en educación que labora 

en la UGEL Chiclayo, y los 48 restantes, entre directivos, jerárquicos y docentes, lo 

hacen en la institución educativa Nicolás La Torre de Chiclayo; del total, 20 son 

varones y 29 mujeres; residen en diferentes lugares de la provincia Chiclayo. 

 

  Sobre la población, Hernández y Mendoza (2018), ratifican lo dicho por Lepkowski 

(2008), respecto a que está representada por los elementos coincidentes en tales 

o cuales características; algo negativo que ocurre en algunos estudios, radica en el 

hecho de no detallar suficientemente las especificaciones de los elementos objeto 

de investigación o contemplar que la porción obtenida la suple automáticamente, 

ante lo cual es mejor, determinar claramente los rasgos de los elementos a 

estudiar.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica de la encuesta                                                                                                                                                                                           

  Técnica, encuesta; instrumento, cuestionario dirigido a docentes, se usa con 

mayor frecuencia.                      

  Según Chasteauneuf (2009), un cuestionario es una batería de preguntas sobre 

una o más características en estudio o investigación. 
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Técnica de la entrevista 

  El instrumento fue la Guía de entrevista, dirigida al especialista en educación, 

directivos y jerárquicos. 

  Es conceptualizada como un escrito conteniendo determinados aspectos a 

abordar, interrogantes propuestas y rubros a profundizar en el encuentro con el 

entrevistado (Ortiz, 2015). 

Técnica de la programación.  

  El instrumento es un Programa: Experiencias de Aprendizaje. 

  Las Experiencias de Aprendizaje son concebidas como el agrupamiento de 

oportunidades y ejercicios retadores, previstos con un propósito determinado 

por el mediador contestando de esa forma las necesidades de saber de los 

estudiantes, generando satisfacción y admiración (Minedu, 2020).  

Técnica de la dosificación 

  El instrumento es la Actividad de Aprendizaje, a fin de observar en ella la forma 

cómo es planificada y si concuerda con una ejecución pertinente.  

Técnica de la modelación 

  Aquí, el instrumento considerado es el modelo Mediación Pedagógica Óptima 

(MPO), a fin de demostrar la posibilidad de ejecutar la propuesta. 

  Respecto a la mediación pedagógica, Gutiérrez, citado por Prieto (2017), lo 

considera como la interacción idónea para generar y escoltar el progreso del 

estudiante, en otras palabras, una labor de edificar y adueñarse del conocimiento 

o información que lo circunda, a partir de la sabiduría o experiencia de quien lo 

acompaña, evitando asediar y tampoco desatenderse. Aquí es clave la 

intencionalidad formativa que implica un pertinente dominio de la teoría, así como 

del quehacer específico de lo sustantivo, es decir educabilidad y enseñabilidad; 

correspondiendo al primer término mencionado, todo lo vinculado al sujeto que 

aprende, mientras que lo segundo representa la capacidad profunda y amplia de la 

disciplina y competencia que se aspira desarrollar.               
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Validación 

  La validación del cuestionario se realizó con la intervención de cinco 

profesionales expertos con grado académico de Doctor, a quienes se les remitió 

la documentación necesaria consistente en una carta-solicitud, la matriz de 

consistencia, tabla de operacionalización, el instrumento y la respectiva ficha 

de evaluación, expresando su conformidad al instrumento de las variables de 

estudio. El procesamiento de los resultados se realizó a través de un indicador 

estadístico, utilizando para el coeficiente de validez la V de Aiken, permitiendo 

cuantificar la relevancia de los ítems referido a un dominio de contenido . 

Confiabilidad 

  La confiabilidad del cuestionario se realizó aplicando una prueba piloto a un 

grupo de 10 docentes que no pertenecen al grupo poblacional, pero que poseen 

las mismas características. Para su tratamiento estadístico se aplicó el Alfa de 

Cronbach buscando la fiabilidad en su consistencia interna, resultando (Anexo).  

3.5. Procedimientos 

  Los procedimientos aplicados giraron en torno a coordinaciones con el líder 

pedagógico de la principal instancia de gestión educativa descentralizada, 

escenario de la investigación, para tener la respectiva autorización; asimismo se 

realizará el trámite formal ante la UGEL Chiclayo para contar con el permiso 

correspondiente, así como el consentimiento informado. El modo de recojo de datos 

será a través de medios virtuales. La manipulación o control de las variables recae 

sobre la independiente; la dependiente solo se medirá para ver el efecto que tendrá 

sobre ella la acción del modelo MPO. En otro nivel de la investigación se trabajará 

con los padres de familia, comunidad, autoridades y medios de comunicación 

social. 

3.6. Método de análisis de datos 

  Según cada uno de los instrumentos de investigación se usó el método de 

análisis de datos, a través de la hoja de cálculo Excel.  
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3.7. Aspectos éticos 

  El trabajo académico se desarrolló en el marco de los parámetros éticos 

establecido por la Universidad César Vallejo, aprobado mediante Resolución de 

Consejo Universitario N° 0262-2020/UCV (UCV,2020); dicho código considera el 

no plagio y las citas bajo la norma APA vigente, en este caso 7ª edición; también el 

consentimiento informado de todos los partícipes del estudio; asimismo, la 

responsabilidad puesta en práctica en las herramientas del investigador, en el 

tratamiento de datos y el respeto a la propiedad intelectual y a todo el marco 

normativo existente para el desarrollo de investigaciones. 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la investigación provienen por estadística 

descriptiva y respecto al recojo de los datos, corresponden a la variable 

pensamiento crítico-creativo en la enseñanza. Es desde esta variable en la que se 

obtienen los datos específicos de diagnóstico del pensamiento crítico y creativo en 

la práctica pedagógica de los docentes y desde los cuales se diseñó la propuesta 

de modelo Mediación Pedagógica Óptima para el pensamiento crítico creativo en 

la enseñanza de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Nicolás La 

Torre de Chiclayo.   

Resultados del desarrollo de pensamiento crítico 

Sub dimensión lógica 

 

Tabla 4 

Promueve que los estudiantes expresen sus ideas coherentemente, a través de 

premisas y conclusiones. 

Niveles                        F                      % 

Nunca 1 2,22 

Casi nunca 1 2,22 

A veces 04 8,89 

A menudo 14 31,11 

Siempre 25 55,56 

Total 45 100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 25 docentes equivalente a 55,56%, la mayoría, señalaron que 

siempre promueven en sus estudiantes el uso de premisas y conclusiones; el 

31,11% igual a 14 de ellos a menudo promueven el uso de premisas y conclusiones; 

los docentes en número de 4 correspondiente al 8,89% a veces hacen la promoción 

correspondiente; los docentes en un total de 1 igual a 2,22% manifestaron que casi 

nunca hacen tal promoción y similar número y porcentaje minoría, nunca tienen tal 

actitud.  
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Sub dimensión sustantiva 

 

Tabla 5 

Incentiva en los educandos que expresen sus argumentos en base a ideas 

centrales. 

 

Niveles                       F                         % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            3                       6,60 

A menudo            17          37,80 

Siempre             25          55,60 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 25 docentes equivalente a 55,60%, la mayoría, señalaron que 

siempre incentivan en los educandos que expresen sus argumentos en base a 

ideas centrales; el 37,80% igual a 17 de ellos a menudo incentivan en los 

educandos que expresen sus argumentos en base a ideas centrales; los docentes 

en número de 3 correspondiente al 6,60% a veces hacen el incentivo 

correspondiente; ninguno de ellos manifestó que casi nunca hacen tal promoción y 

similar condición, nunca tienen tal actitud.  
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Sub dimensión contextual 

Tabla 6 

Incluye debates sobre temas de interés público. 

Niveles                                F                          % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces 19                                  42,20 

A menudo            13          28,90 

Siempre              13          28,90 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

Un total de 19 docentes equivalente a 42,20%, la mayoría, señalaron que a veces 

incluyen debates sobre temas de interés público; el 28,90% igual a 13 de ellos a 

menudo incluyen debates sobre temas de interés público; los docentes en número 

de 13 correspondiente al 28,90% siempre incluyen debates sobre temas de interés 

público; 0 docentes aparecen que casi nunca y nunca tienen tal actitud.  

 

Sub dimensión dialógica 

Tabla 7 

Fortalece el desarrollo de la escucha activa entre docente y estudiantes. 

Niveles                               F                           % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             1             2,20 

A veces            1                       2,20 

A menudo            13          28,90 

Siempre              30          66,70 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

Un total de 30 docentes equivalente a 66,70%, la mayoría, señalaron que siempre 

fortalece el desarrollo de la escucha activa entre docente y estudiantes; el 28,90% 

igual a 13 de ellos a menudo fortalecen el desarrollo de la escucha activa entre 

docente y estudiantes; los docentes en número de 1 correspondiente al 2,20% a 

veces y casi nunca fortalece el desarrollo de la escucha activa entre docente y 

estudiantes; ningún docente aparece registrado que nunca tienen tal actitud.  
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Sub dimensión pragmática 

 

Tabla 8 

Promueve en los estudiantes aplicar sus saberes a las necesidades e intereses 

reales. 

 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 27 docentes equivalente al 60,00%, la mayoría, señalaron que siempre 

promueven en los estudiantes aplicar sus saberes a las necesidades e intereses 

reales; el 33,30% igual a 15 de ellos a menudo promueven en los estudiantes 

aplicar sus saberes a las necesidades e intereses reales; los docentes en número 

de 3 correspondiente al 6,70% a veces hacen la promoción correspondiente; ningún 

docente ha manifestado que casi nunca y nunca hacen tal promoción  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles                               F                           % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            3                       6,70 

A menudo            15          33,30 

Siempre              27          60,00 

Total             45        100,00 
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Sub dimensión cuestionamiento 

 

Tabla 9 

Promueve en los estudiantes la identificación de problemas que despiertan su 

curiosidad. 

 

Niveles                               F                          % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            3                       6,70 

A menudo            20          44,40 

Siempre              22          48,90 

Total             45        100,00 

        Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 22 docentes equivalente a 48,90%, la mayoría, señalaron que 

siempre promueven en los estudiantes la identificación de problemas que 

despiertan su curiosidad; el 44,40% igual a 20 de ellos a menudo promueven en los 

estudiantes la identificación de problemas que despiertan su curiosidad; los 

docentes en número de 3 correspondiente al 6,70% a veces hacen la promoción 

correspondiente; ningún docente ha registrado que casi nunca y nunca tienen tal 

actitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Sub dimensión acopio de datos 

 

Tabla 10 

Promueve la búsqueda de información para desarrollar una nueva idea. 

 

Niveles                               F                           % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            3                    6,70 

A menudo            15          33,30 

Siempre              27          60,00 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 27 docentes equivalente al 60,00%, la mayoría, señalaron que 

siempre promueven la búsqueda de información para solucionar o desarrollar una 

nueva idea; el 33,30% igual a 15 de ellos a menudo promueven la búsqueda de 

información para solucionar o desarrollar una nueva idea; los docentes en número 

de 3 correspondiente al 6,70% a veces hacen la promoción correspondiente; ningún 

docente registró que casi nunca y nunca tienen tal actitud.  
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Sub dimensión incubación 

 

Tabla 11 

Fortalece en los estudiantes la concentración, meditación y asimilación para 

desarrollar una nueva idea. 

 

Niveles                               F                           % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            5                       11,10 

A menudo            16          35,60 

Siempre              24          53,30 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 24 docentes equivalente a 53,30%, la mayoría, señalaron que 

siempre fortalecen en los estudiantes la concentración, meditación y asimilación 

para desarrollar una nueva idea; el 35,60% igual a 16 de ellos a menudo fortalecen 

en los estudiantes la concentración, meditación y asimilación para desarrollar una 

nueva idea; los docentes en número de 5 correspondiente al 11,10% a veces hacen 

la promoción correspondiente; ningún docente manifestó que casi nunca y nunca 

tienen tal actitud.  
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Sub dimensión iluminación 

Tabla 12 

Incentiva en los estudiantes el desarrollo de la intuición e ideas nuevas en la 

solución de problemas. 

Niveles                                F                          % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            3                       6,70 

A menudo            20          44,40 

Siempre              22          48,90 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 22 docentes equivalente a 48,90%, la mayoría, señalaron que 

siempre incentivan en los estudiantes el desarrollo de la intuición e ideas nuevas 

en la solución de problemas; el 44,40% igual a 20 de ellos a menudo incentivan en 

los estudiantes el desarrollo de la intuición e ideas nuevas en la solución de 

problemas; los docentes en número de 3 correspondiente al 6,70% a veces hacen 

la promoción correspondiente; ningún docente ha registrado que casi nunca y 

nunca tienen tal actitud.  
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Sub dimensión elaboración 

Tabla 13 

Promueve entre los estudiantes la elaboración de alternativas de solución a los 

problemas encontrados. 

Niveles                               F                           % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             0             0,00 

A veces            1                       2,20 

A menudo            17          37,80 

Siempre              27          60,00 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

 

Un total de 27 docentes equivalente a 60,00%, la mayoría, señalaron que 

siempre promueven entre los estudiantes la elaboración de alternativas de solución 

a los problemas encontrados; el 37,80% igual a 17 de ellos a menudo promueven 

entre los estudiantes la elaboración de alternativas de solución a los problemas 

encontrados; los docentes en número de 1 correspondiente al 2,20% a veces hacen 

la promoción correspondiente; ningún docente manifestó que casi nunca y nunca 

tienen tal actitud.  
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Sub dimensión comunicación 

Tabla 14 

Incentiva a los estudiantes a difundir y publicar sus ideas de solución a los 

problemas encontrados. 

Niveles                               F                          % 

Nunca             0            0,00 

Casi nunca             1             2,20 

A veces            6                       13,30 

A menudo            15          33,30 

Siempre              23          51,20 

Total             45        100,00 

Nota: Cuestionario aplicado a los docentes del VII ciclo. 

Un total de 23 docentes equivalente a 51,20%, la mayoría, señalaron que 

siempre incentivan a los estudiantes a difundir y publicar sus ideas de solución a 

los problemas encontrados; el 33,30% igual a 15 de ellos a menudo incentivan a 

los estudiantes a difundir y publicar sus ideas de solución a los problemas 

encontrados; los docentes en número de 6 correspondiente al 13,30% a veces 

hacen la promoción correspondiente; un docente igual a 2,20% manifestó que casi 

nunca hace tal promoción y ninguno de ellos nunca tienen tal actitud.  

Luego se pasa a contrastar la hipótesis. La hipótesis fue formulada de la 

siguiente manera: El modelo MPO se constituye en un factor que llevado a la 

práctica produce un significativo impacto en el desarrollo del PCC en la enseñanza 

de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa Nicolás La Torre – 

Chiclayo.  

La hipótesis indicada corresponde al tipo lógico racional, y la validación de la 

propuesta realizada por expertos determinó un alto nivel de significancia la misma 

es aceptable y aplicable en cuanto existan las condiciones correspondientes. 

De esta forma se llegó a concluir que el modelo MPO orientado al desarrollo del 

pensamiento crítico - creativo en la enseñanza de los estudiantes del VII ciclo de la 

institución educativa Nicolás La Torre de Chiclayo, sustentado en las teorías 

fundamentales detalladas y contando con un alto nivel de significancia permite 

aceptar como válida la hipótesis formulada para la presente investigación. 
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V. DISCUSIÓN 

La investigación realizada estuvo orientada a determinar el nivel de desarrollo 

del PCC en la enseñanza de los estudiantes del VII ciclo de la institución educativa 

Nicolás La Torre de Chiclayo. Desde el principio hubo cuestionamientos a dicha 

pretensión, sin embargo, el sustento teórico existente, Foro Económico Mundial 

(2019), respaldó el deseo de saber cómo se encuentra el desarrollo del PCC en la 

enseñanza en una realidad próxima al quehacer profesional. Con dicho horizonte 

se ha seguido el presente estudio.  

 

Se inició diagnosticando el estado de desarrollo del PCC en la enseñanza de los 

menores anteriormente referidos; analizó los factores que determinan el estado del 

PCC en la enseñanza de los estudiantes que indirectamente participaron en la 

investigación; se construyó el modelo MPO orientado al desarrollo del PCC en la 

enseñanza de los colegiales vinculados al grupo de investigación y validó el modelo 

MPO, mediante el juicio de expertos para garantizar la aplicación en tiempos y 

espacios factibles. En diferentes partes del mundo se ha hecho diferentes estudios 

vinculados al respecto, así Gómez y De la Herrán (2018), concluyó que el avance 

en el pensamiento crítico es una aspiración del sector educación de manera 

prioritaria; pese a lo cual, en Madrid - España no se fomenta suficientemente. 

Se entrevistó a un especialista en educación de la UGEL Chiclayo, a tres 

directivos de la institución educativa Nicolás La Torre de Chiclayo y encuesté a 45 

docentes que solo trabajan con estudiantes que cursan el VII ciclo de la educación 

básica regular en el indicado colegio. El recoger diferentes miradas sobre el mismo 

tema es relevante, porque por ejemplo en Costa Rica, Mena (2020) presenta los 

resultados de su investigación sobre pensamiento crítico; resaltando la naturaleza 

multidimensional de dicho pensamiento, el cual es sumamente complejo tratarlo 

totalmente con una sola alternativa; en tal sentido, al momento de promoverlo debe 

recurrirse al uso coordinado de diferentes medios.  

 Con la investigación realizada se buscó construir el modelo MPO a fin de aportar 

a la mejora del PCC en la enseñanza de los estudiantes partícipes del trabajo 

académico. En esa línea, Ballén (2021), plantea atender el diseño y aplicación de 

estrategias de formación al respecto, propiciando un camino de posibilidades para 
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involucrar a los maestros; señala que es útil utilizar procesos sistemáticos y 

constantes de formación docente en esa perspectiva, para reflejar resultados 

favorables en las prácticas de enseñanza, y de esa manera fomentar el 

pensamiento crítico en la escuela, con variados beneficios para los escolares y 

futuros ciudadanos. 

 

La metodología utilizada, sobre todo en el actual contexto sí ha sido adecuada; 

a pesar que hubo algunas dificultades de tiempo para poder recoger la información 

de los diferentes actores de la investigación. Sí se logró trabajar con la cantidad 

prevista de docentes, en lo cual fue determinante la colaboración de los directivos 

de la institución educativa Nicolás La Torre de Chiclayo. Ninguna investigación está 

libre de momentos difíciles; así Osorio, Vera & Morúa (2020), superando los 

inconvenientes presentados y da a conocer los resultados de su estudio respecto 

al pensamiento crítico, donde plantea que al ejecutar el aprendizaje con la 

metodología Proyecto Aula, los estudiantes desarrollan dicho pensamiento.  

  

Los instrumentos aplicados han sido validados por expertos, en cuyo proceso se 

ha recibido significativos aportes que ayudaron a su perfeccionamiento. Se aplicó 

una prueba piloto a 10 docentes que no formaron parte de la población de estudio, 

lo cual no solo ayudó a darle confiabilidad al instrumento, sino también permitió 

sacar lecciones para la administración o aplicación pertinente de la encuesta. Toda 

investigación exige validar los instrumentos a utilizar, así Montenegro, Fierro & 

Tardón (2021), después de haber validados sus respectivos instrumentos,   

plantean la urgencia de una formación continua precisa para maestras de párvulos 

y personas asociadas a ello, que generen encuentros significativos y atiendan 

plenamente los desafíos señalados por el Ministerio de Educación de Chile en 

relación a la expresión de lo que se siente o piensa, valorar el ingenio, adquirir lo 

sensible, apreciar y disfrutar de experimentar estéticas, etc, que valoren el arte en 

la primera infancia, base para desarrollar pensamiento crítico y creativo. 

 

El análisis realizado sí es adecuado porque ha permitido contrastar la necesidad 

de seguir trabajando para desarrollar el PCC en la enseñanza de los estudiantes. 

Entre otros casos se resalta por ejemplo que solo alrededor de la cuarta parte de 
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los docentes encuestados siempre incluye debates sobre temas de interés público, 

en sus diferentes actividades de aprendizaje. Además, solo menos de la mitad de 

los docentes que respondieron a la encuesta señalaron que siempre promueven en 

los estudiantes la identificación de problemas que despierten su curiosidad; y 

similar cantidad y condición respondieron sobre el incentivo en los estudiantes del 

desarrollo de la intuición e ideas en la solución de problemas. Así, Deroncele, 

Nagamine & Medina (2020), después de analizar la información recogida en su 

investigación sobre el pensamiento crítico señalan que el análisis preliminar 

epistemológico y praxiológico acerca de su desarrollo, permite constatar la 

importancia de esta competencia en los procesos educativos actuales y la 

necesidad de ir articulando un proceso formativo que aspire el logro de esta 

pretensión de manera intencional, planificada y consistente. 

 

Se ha logrado triangular la información obtenida, tanto de los docentes, así como 

de los directivos de la institución educativa y del especialista en educación de la 

UGEL Chiclayo, con lo cual se ratifica lo significativo de los datos proporcionados, 

coincidiendo en la necesidad de seguir trabajando para el desarrollo del PCC en la 

enseñanza de los estudiantes chiclayanos. Barbachán, Pareja & Huambachano 

(2020), desarrollando similares procesos, en una universidad peruana, señalan que 

la creatividad de los estudiantes se correlaciona grandemente con su progreso 

académico; asimismo, la inteligencia creativa se correlaciona estrechamente con el 

sexo en los referidos alumnos; las alumnas presentan valores superiores a los 

alumnos varones.  

 

Las limitaciones encontradas han sido superadas gracias a una pertinente 

comunicación con los diferentes actores involucrados en la investigación; 

resultandos confiables los resultados obtenidos en el estudio realizado.  Además, 

las innovaciones consideradas a pesar de los problemas y limitaciones 

presentadas, radica en el máximo aprovechamiento de la buena comunicación con 

los diferentes actores y el pleno uso de la tecnología, lo cual ha hecho posible 

adaptarse a las diferentes circunstancias, tiempos y necesidades. En similar 

situación Pacherres (2016), una vez superadas las limitaciones, hace saber una 

propuesta que incluye las fases del pensamiento crítico, con formas dinámicas que 
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ayudarán a mejorar la práctica docente a fin de fomentar las competencias de lo 

que ahora es el área de Ciencias Sociales.  

 

Los resultados encontrados se pueden generalizar en otros ámbitos, porque la 

enseñanza, la mediación pedagógica y el PCC es una necesidad y demanda en 

todo contexto. Además, el modelo planteado tiene como esencia el accionar 

cotidiano y de pleno dominio por parte de todos los docentes, lo cual solo requiere 

ser fortalecido para hacerlo sostenible. En esa perspectiva el Ministerio de 

Educación (2020) ha realizado investigaciones donde señala que, para progresar 

en el pensamiento crítico, el maestro debe recurrir tanto a las teorías cognitivas, así 

como a las teorías histórico-crítica; destacando en las primeras, Ausubel, Piaget, 

Bruner y Vigotsky. En las segundas, prevalece Vigotsky.  

 

Los resultados obtenidos coinciden con la información obtenida de las diferentes 

referencias bibliográficas, en el sentido de la necesidad de acelerar o intensificar el 

trabajo para desarrollar el PCC en la enseñanza de los estudiantes de todo ámbito 

o contexto, para lo cual el rol mediador del docente es de ilimitado significado. 

Además, encajan con los conocimientos previos, con lo que sucede en el mundo, 

tal y como se ha expuesto por ejemplo por la Fundación para el pensamiento crítico. 

De manera similar, con la teoría del umbral de inteligencia de Torrance, quien 

sostiene que la inteligencia es condición importante pero no capaz para la 

creatividad, requiriéndose un cierto nivel de cociente intelectual (CI) 120, para que 

esta aflore. Asimismo, la teoría del pensamiento divergente de Guilford, difiere del 

relacionado con la inteligencia y es adecuado para resolver problemas abiertos o 

de múltiple respuesta. 

 

Cuando se observa el Informe de Competitividad Global, Foro Económico 

Mundial (2019), Ginebra – Suiza, resalta Estados Unidos en el primer sitial, de 140 

evaluados en la clasificación mundial sobre pensamiento crítico en la enseñanza, 

alcanzando el valor de 85,6 en la escala centesimal. Entre los países 

latinoamericanos sobresale Chile en el puesto 33 con un valor de 70,3 de la referida 

escala. Perú ocupa el puesto 63 con un valor de 61,3. 
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Las cifras indicadas generan una serie de ideas o pensamientos, a partir de los 

cuales pueden surgir iniciativas, acciones o proyectos que coadyuven a revertir la 

realidad, al menos en el Perú, porque se ocupa una ubicación por debajo de la 

mitad de las naciones objeto del Informe. A partir de esto, se amplía la mirada hacia 

el pensamiento creativo, dada la estrecha relación que existe entre ambos, para 

mejorar la calidad de vida de las personas y consecuentemente de toda la 

humanidad. 

 

Al mirar lo que ocurre en la población materia de investigación, se encuentra que, 

en la dimensión lógica del pensamiento crítico, solo el 60,0% de docentes siempre 

promueve que los estudiantes expresen sus ideas coherentemente, a través de 

premisas y conclusiones. El 40% restante expresa que lo realiza a menudo, a veces 

o casi nunca. Para revertir la difícil ubicación que ocupa el Perú, el docente, entre 

otros factores, debe facilitar que los escolares den a conocer sus ideas de manera 

coherente a partir de premisas que le permitan arribar a determinadas 

conclusiones. En relación a esto, el Ministerio de Educación (2018) aplicó la 

herramienta conocida como rúbrica a las profesoras del nivel de educación Inicial, 

sobre el incentivo del razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico, cuyos 

resultados, de la evaluación, a nivel de las tres UGEL de la región Lambayeque 

fueron, muy deficiente 28; en proceso 93; suficiente 193 y destacado 170; 

advirtiéndose la necesidad de seguir trabajando para lograr que la totalidad de 

docentes se encuentren ubicados en el nivel destacado. 

 

En la dimensión sustantiva del pensamiento crítico, solo el 55,6% de docentes 

siempre incentiva en los educandos que expresen sus argumentos en base a ideas 

centrales. La diferencia, ascendente a 44,6% manifiesta que lo realiza a menudo o 

a veces. Los estudiantes que siempre no son incentivados para que expresen sus 

posiciones a partir de ideas claves, están en desventaja frente a otros escolares 

que en la interacción con sus profesores se favorecen de dicho incentivo. Aguilar 

(2021), al respecto, señala que la dimensión sustantiva, permite evaluar la verdad 

o falsedad del mismo, se torna más imparcial y efectiva en su procesamiento y 
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producción de información, debido a que se sustenta en datos e información 

comparada y no solo en opiniones carentes de sustento.  

Respecto a la dimensión contextual, la cifra del 28,9% de docentes que siempre 

incluyen debates sobre temas de interés público, es la más preocupante, por cuanto 

solo alrededor de la cuarta parte de docentes siempre realiza tal acción y la 

diferencia, ascendente a 71,1% lo hace a menudo o a veces. Aprovechar los temas 

de interés público para desarrollar el pensamiento crítico en la enseñanza es una 

alternativa significativa para revertir la realidad adversa que vive el Perú y otros 

países. Aguilar (2021), indica que la dimensión contextual, consiste en reconocer 

el escenario socio - histórico que el pensamiento manifiesta; aquí muchos 

supuestos dejan de parecer evidentes y se evitan prejuicios etnocentristas, 

clasistas e ideológicos; permite revisar la ideología política en relación con la 

sociedad de la que se es parte.  

 

En relación a la dimensión dialógica del pensamiento crítico, solamente el 66,7% 

siempre fortalece el desarrollo de la escucha activa entre docente y estudiantes. El 

33,3% de docentes de diferencia señala que fortalece dicha disposición a menudo, 

a veces y casi nunca.  La realidad adversa mencionada limita que los estudiantes 

desarrollen su pensamiento crítico, lo cual restringe el máximo despliegue de sus 

diferentes competencias y capacidades. Aguilar (2021), precisa que la dimensión 

dialógica, permite examinar el propio pensamiento respecto al de los otros para 

asumir diferentes puntos de vista y mediar otros pensamientos; facilita reconocer al 

pensamiento como parte de un diálogo, con multiplicidad de lógicas o 

interpretaciones.  

 

Respecto a la dimensión pragmática, otra cifra que despierta inquietud es la 

referente al 60,0% de docentes que siempre promueve en los estudiantes aplicar 

sus saberes a las necesidades e intereses reales. El 40% restante de docentes 

señalan que lo realizan a menudo o a veces. Los docentes que no siempre 

promueven en sus estudiantes dicha aplicación, restan posibilidades en ellos de un 

mayor desarrollo de su pensamiento crítico, por lo cual se debe trabajar 

estratégicamente para revertir dicha realidad. Aguilar (2021), afirma que la 
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dimensión pragmática, consiste en evaluar el pensamiento en razón de los fines e 

intereses que aspira y de las consecuencias que genera; analiza las luchas de 

poder a las que obedece y ayuda a reconocer el objetivo que busca determinado 

punto de vista sobre lo que se tiene en la realidad.  

 

El desarrollo del pensamiento creativo es de gran valor; así, en Corea del Sur, 

Samsung Electronics (2021), incentiva la creatividad y la generación de más 

puestos de trabajo por medio del C-Lab, lo cual se convierte en una significativa 

oportunidad; sin embargo, al observar lo que ocurre en realidades próximas, se ve 

la necesidad de trabajar estratégicamente para superar cifras poco favorables. 

 

En la dimensión cuestionamiento del pensamiento creativo, solamente el 48,9% 

de docentes, menos de la mitad, siempre promueve en los estudiantes la 

identificación de problemas y que despiertan su curiosidad. Más de la mitad no lo 

hace siempre, solo lo realiza a menudo o a veces. Es una cifra que despierta 

preocupación porque más de la mitad de docentes no siempre promueve en los 

escolares acrecentar su curiosidad, lo cual resta posibilidades para desarrollar su 

pensamiento creativo. Esto exige la proyección de iniciativas o proyectos 

innovadores para revertir escenarios adversos. Tunjo, Guerrero & Vicente (2021) 

sostienen que esta dimensión consiste en la percepción de algo como una 

problemática, tomando distancia unos metros de la realidad para reconocer un 

poder ser por detrás o por encima del ser que se tiene al frente.  

 

En la dimensión acopio de datos, del pensamiento creativo, solo el 60,0% de 

docentes siempre promueve la búsqueda de información para solucionar o 

desarrollar una nueva idea. El 40% restante lo hace a menudo o a veces. El no 

hacerlo siempre, resta posibilidades de desarrollo del pensamiento creativo en la 

enseñanza de los estudiantes, porque se deja pasar una valiosa oportunidad con 

los escolares para germinar nuevas ideas. Todos los grandes inventos de los cuales 

goza la humanidad, partieron de una idea que pudo desarrollarse y que está en 

constante innovación. Tunjo, Guerrero & Vicente (2021), señalan que la información 

es vital en estos tiempos y la creatividad exige contar con los datos más relevantes 



39 
 

que sean el soporte para generar una mente creativa en los estudiantes y 

ciudadanos en general. 

 

Sobre la dimensión incubación, del pensamiento creativo, alrededor de la mitad 

de docentes, 53,3% fortalecen en los estudiantes la concentración, meditación y 

asimilación para desarrollar una nueva idea. La diferencia 46,7%, lo hace a menudo 

o a veces. El hecho que la última cantidad de docentes no siempre fortalezcan 

acciones para desarrollar nuevas ideas en los estudiantes, resta posibilidades para 

el desarrollo de su pensamiento creativo, lo cual exige llevar adelante proyectos 

con tal propósito. Tunjo, Guerrero & Vicente (2021), señalan que la incubación 

consiste en el desarrollo inconsciente de las ideas, es un período silencioso 

aparentemente estéril, pero en realidad de intensa actividad.  

 

Respecto a la dimensión iluminación, del pensamiento creativo, menos de la 

mitad de docentes, 48,9% siempre incentivan en los estudiantes el desarrollo de la 

intuición e ideas nuevas en la solución de problemas. La cifra es preocupante 

porque más de la mitad de docentes no siempre incentivan lo antes referido, solo 

lo hacen a menudo o a veces. Las oportunidades que se deja de incentivar en los 

estudiantes dicho desarrollo, se pierde posibilidades para que el pensamiento 

creativo experimente incremento o progreso. Tunjo, Guerrero & Vicente (2021), 

afirman que, a través de esta dimensión, sale a la luz aquella idea o invento que se 

gestó.    

 

En lo que corresponde a la dimensión elaboración del pensamiento creativo, solo 

el 60,0% de docentes siempre promueve entre los estudiantes la elaboración de 

alternativas de solución a los problemas encontrados. El 40% restante lo realiza a 

menudo o a veces, significando que al no promoverse siempre dicha elaboración 

se deja pasar valiosa oportunidad para desarrollar el pensamiento creativo en la 

enseñanza de los estudiantes, lo cual obliga a tomar acciones al respecto a fin de 

evitar privar a los escolares de experiencias que siempre deberían de serle 

provechosas. Tunjo, Guerrero & Vicente (2021), señalan que esta dimensión 

consiste en que la creación se manifieste a la realidad observable; pasar de lo que 

está en la cabeza a la parte física o social, implica llevar a cabo la idea gestada; 
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implica una labor tecnológica, de buenas relaciones entre personas, de esfuerzo y 

de nuevo ingenio; llevar adelante una idea sobresaliente exige ingenio y no solo 

pensarlo en sí.   

Respecto a la dimensión comunicación del pensamiento creativo, únicamente 

alrededor de la mitad de docentes, 51,1% incentiva a los estudiantes a difundir y 

publicar sus ideas de solución a los problemas encontrados. El 48,9% restante, lo 

realiza a menudo, a veces o casi nunca. El que esto no sea siempre, quita 

posibilidades a muchos estudiantes para que reciban el aliciente necesario a fin 

que sus ideas sobre solución a los problemas encontrados sean difundidas y con 

ello el desarrollo de su pensamiento creativo se vea favorecido. Tunjo, Guerrero & 

Vicente (2021), señalan que la dimensión comunicación, consiste en exponer a la 

mirada pública la producción; siendo importante mostrar a los demás lo realizado; 

culminando de esa forma un momento que comenzó con un cuestionamiento, un 

asombro y una interrogante.  

 

Los resultados obtenidos pudieron haber sido mejores en la medida que se haya 

dado una interacción directa o presencial con la población objeto de la 

investigación. Pese a eso, los resultados son adecuados, de calidad y ordenados, 

porque reflejan la realidad y coincide con los estudios previos, así como con las 

referencias consultadas. 

 

Las limitaciones que se han dado en la investigación radican fundamentalmente 

en el escaso tiempo que se dispone para realizarla, dado la sobrecarga laboral del 

investigador y en algunos casos por la dificultad para obtener respuesta de la 

población objetivo. 

 

A partir de lo investigado se pueden generar valiosos resultados a otros 

contextos, dado que el pensamiento crítico-creativo es una demanda de desarrollo 

no solo en el Perú, sino también en otras partes del mundo, tal y como ha quedado 

demostrado en Informe de Competitividad Global, Foro Económico Mundial (2019). 
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En próximos estudios debe mejorarse la mayor dedicación de tiempo para poder 

revisar con alta minuciosidad los estudios previos, así como también la amplia 

bibliografía existente sobre PCC. Sin embargo, debe resaltarse que la temática 

asociada a la criticidad y creatividad, es abundante y variada.  

 

 Respecto a la validez interna de la investigación, se considera que es válida por 

la forma como se ha hecho frente a todas las dificultades, recurriendo a una 

sostener una buena comunicación con los diferentes actores. A partir de ello se ha 

logrado que los resultados sean válidos, y se puede confiar en ellos. 

 

El método empleado sí ha sido adecuado; pese a los problemas y limitaciones 

en el trabajo de campo. Se trabajó con toda la población de docentes del VII ciclo 

de la educación básica regular de la institución educativa Nicolás La Torre de 

Chiclayo. Y para el presente caso, sí ha sido suficiente para garantizar la calidad 

de los resultados. 

 

El instrumento aplicado – cuestionario, ha sido validado por cinco expertos, 

habiéndose aplicado una prueba piloto que le dieron confiabilidad; asimismo tanto 

en su validación y confiabilidad fue posible mejorarlo, por cuanto una situación es 

el trabajo de gabinete y otra, cuando se procede a su aplicación en forma de piloto 

o de manera real. 

 

Los análisis realizados sí son adecuados y completos. Se ha triangulado la 

información, tanto la recogida del especialista en educación de la UGEL Chiclayo, 

así como de los directivos y docentes de la institución educativa Nicolás La Torre 

de Chiclayo.  

 

Las innovaciones consideradas a pesar de los problemas y limitaciones tenidas 

son el enorme beneficio de utilizar al máximo las bondades de una pertinente 

comunicación con los diferentes actores, donde se hace necesario desarrollar 

virtudes como la paciencia y perseverancia en el logro de las metas, así como en 

el uso de las diferentes herramientas tecnológicas.   
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En cuanto a la validación externa, debe indicarse que sí se puede generalizar los 

resultados encontrados. Los resultados obtenidos son muy variados en la población 

utilizada, en ese contexto. Se podrán aplicar en otro contexto, con otras poblaciones 

o muestras, con otras variables, porque el interés por la temática del PCC es 

transversal a todas las poblaciones de los docentes, dado el significativo rol que 

juegan en su desarrollo.  
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VI. CONCLUSIONES  

 

1. Se encontró que los docentes de la institución educativa Nicolás La Torre 

de Chiclayo en la ejecución de las actividades de aprendizaje no siempre 

promueven, incentivan o fortalecen acciones que ayuden al desarrollo del 

PCC en la enseñanza de los estudiantes; siendo uno de los resultados 

más notorios el hecho que solo alrededor de la cuarta parte de profesores 

siempre incluye debates sobre temas de interés público y, las tres cuartas 

partes lo hace a menudo o a veces; por ello se hace necesario la 

aplicación de estrategias que reviertan dicha realidad, como el modelo 

MPO. 

 

2. Los factores que determinan el estado del PCC en la enseñanza de los 

menores estudiantes que indirectamente participaron en la investigación, 

son el no uso de estrategias con tal propósito, la ausencia de planes o 

modelos que articulen las competencias y capacidades de los docentes 

en una perspectiva crítica y creativa. 

 

3. Al diseñar el modelo MPO para desarrollar del pensamiento crítico-

creativo se ha considerado como pilares: alto desarrollo socioemocional, 

claridad de las competencias a desarrollar y las capacidades a movilizar, 

amplio y profundo dominio disciplinar, comprensión de los procesos 

pedagógicos y didácticos, así como dominio de las TIC. El modelo MPO 

contribuye al logro del desarrollo del PCC, al ser llevado a la práctica. 

4. Se alcanzó validar el modelo MPO, mediante el juicio de expertos en 

temas educativos para garantizar su aplicación en diferentes tiempos y 

espacios, el cual debe contribuir al desarrollo del PCC.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. El Ministerio de Educación a través de sus diferentes instancias de gestión 

educativa descentralizada, principalmente en las instituciones educativas, 

en articulación con los diferentes niveles de gobierno, debe impulsar el 

desarrollo de planes estratégicos para incentivar el pensamiento crítico 

creativo en toda la población peruana, a partir de las diferentes propuestas 

o modelos planteados, como el MPO.  

 

2. La universidad peruana, a partir de los resultados de las diferentes 

investigaciones debe promover la creación de fundaciones, centros u otros 

organismos que incentiven el desarrollo del pensamiento crítico creativo 

de todos los peruanos durante toda su vida y en todo el territorio nacional. 

 

3. La empresa privada debe promover el desarrollo de laboratorios para el 

fomento del PCC a partir de las diferentes exigencias o necesidades del 

mercado o sociedad, en todos los sectores. 

 

4. Se recomienda incluir la propuesta en los diseños curriculares regionales 

para promover en los estudiantes el PCC. 
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VIII. PROPUESTA 

En el contexto y gran demanda existente sobre un mejor servicio educativo, 

se ejecutan diferentes medidas que en algún sentido fomentan nuevos 

aprendizajes orientados hacia el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

Es ese sentido se emprende la tarea de aportar el despliegue de dichas 

competencias, a través de la presentación del modelo MPO, donde el vínculo 

docente estudiante es clave y se ve fuertemente influenciado por lo que puede 

ocurrir en la institución educativa con la labor del líder pedagógico, quien a su 

vez debe recibir el apoyo o asistencia técnica de los especialistas en 

educación de la unidad de gestión educativa local, los que a su vez son 

fortalecidos por el jefe del área de gestión pedagógica y los profesionales de 

similar tarea en la gerencia o direcciones regionales de educación y del 

ministerio de educación.  

 

El modelo planteado se titula “Mediación Pedagógica Óptima para el 

pensamiento crítico-creativo en la enseñanza de estudiantes VII ciclo 

institución educativa Nicolás La Torre-Chiclayo”. La propuesta indicada tiene 

su sustento en la teoría de la experiencia de aprendizaje mediado, en la teoría 

de la modificabilidad cognoscitiva estructural y en la teoría sociocultural o 

histórico crítica de Vigotsky. Se caracteriza por fluida comunicación entre 

docente – estudiante, docente – líder pedagógico, este con los especialistas 

en educación, jefe de gestión pedagógica y especialistas de la dirección o 

gerencia regional de educación, así como del ministerio de educación. 

Asimismo, por la activa participación de los diferentes actores, el trabajo 

colegiado y colaborativo, así como el liderazgo pedagógico.  

 
Incluye un gráfico donde se ha sintetizado la información y señala la secuencia 

que representa la aplicación del modelo MPO a través de experiencias de 

aprendizaje, las que a su vez recogen los lineamientos establecidos por el 

ministerio de educación, el currículo nacional de educación básica. Se ha tenido 

en cuenta la información proporcionada por la encuesta debidamente validada 

por un grupo de cinco expertos aplicada a docentes de la institución educativa 

Nicolás La Torre de Chiclayo. 
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Al momento de desarrollar el modelo se describen las diferentes actividades 

de las experiencias de aprendizaje, con temáticas referida a la variable de estudio 

pensamiento crítico y creativo. Asimismo, aspectos claves de la mediación 

pedagógica. El enfoque formativo es el que orienta el desarrollo de la evaluación.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable Independiente 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimen

siones 

Sub 

dimensiones 

Indicadores Instrumentos Escala 

 

 

 

 

 

 

 

Mediación 

Pedagógica 

Óptima (MPO) 

Forma de 

interacción 

docente-

estudiante, que 

conduce a la 

generación de 

experiencias 

positivas y 

desarrollo 

emocional de las 

personas. Se 

Es la acción 

creativa del 

docente que 

comprende 

integralment

e la 

naturaleza 

de lo que se 

desea 

enseñar y 

aprender, 

Psicológ

ica 

 

 

 

 

Motivación  Mantiene de manera 

sostenible el interés en 

la actividad o sesión de 

aprendizaje. 

Cuestion

ario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición  El estudiante es 

consciente de su 

verdadero proceso de 

aprendizaje. 

Aprendizajes 

significativos  

Estudiante reconoce 

que lo aprendido 

responde a su contexto. 
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encuentran dos 

tipos 

fundamentales 

de mediación 

del saber: tipo 

cognitivo y 

metacognitivo. 

 

(Escobar, 2011, 

citado por 

Gutiérrez & 

Medina 2020). 

incluyendo 

las 

característic

as de las 

personas 

involucrada

s y sus 

realidades 

contextuale

s, a fin de 

hacer más 

trascendent

e y elevado 

el proceso 

de 

aprendizaje-

enseñanza.  

 

Comunicación 

pertinente  

Todos los actores 

educativos desarrollan 

una escucha activa. 

 

 

 

 

 

Likert 

Filosófic

a 

Reflexión 

educativa crítica 

y abierta 

Se favorece las miradas 

distintas, sustentadas, 

libres y respetuosas de 

todos los actores. 

Política  

Ciudadanía 

libre. 

 

 

 

 

 

 

Ciudadanía 

participativa. 

 

Ciudadanía 

democrática. 

Cumple sus deberes y 

hace respetar sus 

derechos con total 

libertad.  

Interviene en diferentes 

actividades de la escuela 

y comunidad. 

Expresa sus ideas y 

respeta las ajenas.  

 

Colabora en la 

preservación de los 

bienes públicos. 
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Ciudadanía 

respetuosa del 

bien común. 

Pedagó

gica 

 

Visión 

interdisciplinaria 

de la enseñanza 

y el aprendizaje. 

Visión 

transdisciplinaria 

de la enseñanza 

y el aprendizaje. 

La temática tratada se 

aborda desde diferentes 

disciplinas. 

 

La temática desarrollada 

se enfoca más allá de las 

propias disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Sub 

dimensiones 

Indicadores Instrumentos Escala 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamie

nto crítico 

y creativo 

(PCC) en 

la 

enseñanz

a 

Estilo de 

enseñanza que 

fomenta el 

pensamiento 

individual crítico y 

creativo. Foro 

Económico 

Mundial (2019). 

Práctica 

pedagógica 

caracterizada 

por el fomento 

del desarrollo 

de posturas 

fundadas 

sobre la base 

de análisis 

previo respecto 

a diferentes 

temas; así 

como el 

generar 

Pensamiento 

crítico. 

Lógica Expresa ideas 

con coherencia. 

Cuestionario Likert 

Relaciona 

premisas y 

conclusión. 

Sustantiva 

 

Argumentos 

cuentan con 

ideas centrales. 

Contextual Debaten sobre 

temas de 

interés público. 

Dialógica 

 

Comunicación 

asertiva. 
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nuevas ideas o 

conceptos que 

producen 

soluciones 

originales. 

 Pragmática 

  

 

Genera en 

estudiantes 

argumentación 

con ideas 

propias. 

Pensamiento 

creativo 

Cuestionamie

nto 

 Descubre un 

problema o 

aspecto que 

despierta 

curiosidad. 

Acopio de 

datos 

Obtiene toda la 

información 

pertinente. 

Incubación Concentración, 

meditación, 

conciencia 

vigilante y 

asimilación 

intensa. 
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Iluminación Intuición de una 

posibilidad o de 

una solución. 

Elaboración Verificación de 

la hipótesis o 

realización de la 

obra. 

Comunicació

n 

Publicación, 

aplicación y 

difusión. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO 

Introducción 

Estimado docente, a continuación le presento a usted un cuestionario que tiene como propósito recoger información sobre el 

pensamiento crítico-creativo en la enseñanza, con la finalidad de incluirlo en un trabajo de investigación cuyo título es modelo 

Mediación Pedagógica Óptima (MPO) y pensamiento crítico-creativo (PCC) en la enseñanza de estudiantes VII ciclo institución 

educativa Nicolás La Torre-Chiclayo; por ello agradezco de antemano tu colaboración y veracidad en la respuesta a este 

instrumento.   

Datos generales 

Fecha: 

Grado(s) y sección (es) a cargo:  

 

Instrucciones  
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Sírvase leer con total libertad, cada uno de los enunciados y marque con un aspa (x) en el casillero que usted considere correcto.  

La escala de evaluación es la siguiente: 

 1. Nunca. 2. Alguna vez. 3. Ocasionalmente. 4. Bastantes veces. 5. Muy a menudo. 6. Muy frecuentemente. 7. Siempre. 

 

Variable Mediación Pedagógica Óptima (MPO). 

N° Dimensión Subdimensión Ítems 
Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Psicológica 

Motivación 

¿Durante el desarrollo de las Experiencias de 

Aprendizaje, motiva pertinentemente a los 

estudiantes? 

       

Metacognición 

¿Al desarrollar las Experiencias de 

Aprendizaje promueve la metacognición en 

los educandos? 

       

Aprendizajes 

significativos. 

¿Ejecutando sus clases, genera 

aprendizajes significativos en los alumnos? 

       

Comunicación 

pertinente 

¿En el desarrollo de las Experiencias de 

Aprendizaje, mantiene una comunicación 

pertinente en el aula? 
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2 Filosófica 

Reflexión crítica y 

abierta 

¿Cuando desarrolla sus Experiencias de 

Aprendizaje, promueve la reflexión educativa 

crítica y abierta? 

       

3 Política 

Ciudadanía libre. 

 

¿Al ejecutar las Experiencias de Aprendizaje 

incentiva el desarrollo de una ciudadanía 

libre? 

       

Ciudadanía 

participativa. 

 

¿Durante el desarrollo de las Experiencias 

de Aprendizaje, promueve una ciudadanía 

participativa? 

       

Ciudadanía 

democrática. 

 

¿Ejecutando las Experiencias de Aprendizaje, 

genera una ciudadanía democrática? 

       

Ciudadanía 

respetuosa del bien 

común. 

¿Cuando lleva adelante sus Experiencias de 

Aprendizaje, desarrolla una ciudadanía 

respetuosa del bien común? 

       

4 Pedagógica 

Visión 

interdisciplinaria. 

¿Durante el desarrollo de sus clases, 

muestra una visión interdisciplinaria de la 

enseñanza y el aprendizaje? 

       

Visión 

transdisciplinaria. 

¿Al ejecutar sus sesiones, refleja una visión 

transdisciplinaria de la enseñanza y el 

aprendizaje? 
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5 Tecnológica 

Comprensión    

pedagógica. 

 

 

Uso pedagógico. 

¿Cuando lleva adelante sus Experiencias de 

Aprendizaje, logra una comprensión 

pedagógica de los medios-herramientas que 

se le ofrece? 

       

¿Durante el desarrollo de las Experiencias 

de Aprendizaje, usa pedagógicamente los 

medios-herramientas con los que cuenta?  
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Variable Pensamiento crítico-creativo (PCC) en la enseñanza. 

N° Dimensión Subdimensión Ítems 
Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Pensamiento crítico 

en la enseñanza. 

Lógica 

¿Al desarrollar sus Experiencias de Aprendizaje, 

promueve que los estudiantes expresen sus ideas 

con coherencia 

¿Las respuestas de los estudiantes relacionan 

fundamentalmente premisas y conclusiones? 

       

Sustantiva 

¿Durante la ejecución de las Experiencias de 

Aprendizaje incentiva en los educandos que 

expresen sus argumentos en base a ideas 

centrales? 

       

Contextual 
¿En la ejecución de sus clases, incluyen debates 

sobre temas de interés público? 

       

Dialógica 

¿En el desarrollo de las Experiencias de 

Aprendizaje, prevalece la escucha activa a los 

estudiantes? 

       

Pragmática 

¿Al desarrollar las Experiencias de Aprendizaje 

promueve en sus estudiantes la aplicación de 

argumentos con ideas propias a casos reales? 
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2 
Pensamiento creativo 

en la enseñanza 

Cuestionamiento 

¿Al desarrollar las Experiencias de Aprendizaje 

promueve en los estudiantes el descubrimiento de 

problemas o aspectos que le despiertan curiosidad? 

       

Acopio de datos 
¿Ante el problema descubierto obtiene la 

información pertinente, para plantear su solución? 

       

Incubación 

¿Impulsa en sus estudiantes la concentración, 

meditación, conciencia vigilante y asimilación 

intensa, ante un problema o aspecto que despierta 

curiosidad? 

       

Iluminación 

¿Promociona el desarrollo de la intuición de una 

posibilidad o de una solución ante la situación 

adversa o curiosidad presentada? 

       

Elaboración 

¿Promueve entre sus estudiantes la verificación de 

la hipótesis o realización de la obra frente al 

problema tratado? 

       

Comunicación 

¿Incentiva la publicación, aplicación y difusión de la 

obra generada a partir del problema o curiosidad 

surgida? 

       

Se agradece su generosa atención y oportunamente se dará a conocer los resultados de la presente investigación. 
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ESCUELA DE POSGRADO 

PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. Datos generales: 

1.1. Entrevistado(a): _______________________________________________________________________________ 

1.2. Profesión: ___________________________________________________________________________________ 

1.3. Institución Educativa: __________________________________________________________________________ 

1.4. Cargo:______________________________________________________________________________________ 

1.5. Tiempo de servicios: ___________________________________________________________________________ 

1.6. Tema de la entrevista: Pensamiento crítico y creativo en la enseñanza. 

1.7. Fecha: _________ Hora: _____ 

1.8. Entrevistador: Alí Martín Sánchez Moreno. Investigador. 

2. Estrategia: La entrevista es grabada, con consentimiento previo del entrevistado(a). 

3. Medio de la entrevista: meet.google.com 

4. Preguntas:  
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N° Dimensión Subdimensión Preguntas 
Respuesta en 

forma de síntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamiento crítico 

en la enseñanza. 

 

 

 

 

Lógica 

Como (EeE, LP o D) qué puede expresar respecto al 

desarrollo de las actividades de aprendizaje de los 

docentes: 

1 promueven que los estudiantes expresen sus ideas 

coherentemente, a través de premisas y conclusiones?  

 

 

Sustantiva 

2 incentivan en los educandos que expresen sus 

argumentos en base a ideas centrales? 

 

 

Contextual 
3 incluyen debates sobre temas de interés público? 

 

 

Dialógica 

4 fortalece el desarrollo de la escucha activa entre 

docente y estudiantes? 

 

 

Pragmática 

6 incentiva en los estudiantes aplicar sus saberes a las 

necesidades e intereses reales? 

 

 

2 Cuestionamiento 
7 promueve en los estudiantes la identificación de 

problemas y que despiertan su curiosidad? 
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Pensamiento 

creativo en la 

enseñanza 

 

Acopio de datos 

8 fomenta la búsqueda de información para solucionar 

o desarrollar una nueva idea? 

 

 

Incubación 

9 fortalece en los estudiantes la concentración, 

meditación y asimilación para desarrollar una nueva 

idea? 

 

 

Iluminación 

10 incentiva en los estudiantes el desarrollo de la 

intuición e ideas nuevas en la solución de problemas? 

 

 

Elaboración 

11 promueve entre los estudiantes la elaboración de 

alternativas de solución a los problemas encontrados? 

 

 

Comunicación 
12 incentiva a los estudiantes a difundir y publicar sus 

ideas de solución a los problemas encontrados? 
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Anexo 03. Validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Matriz de consistencia de la investigación 

Título 
Modelo Mediación Pedagógica Óptima y pensamiento crítico-creativo en la enseñanza de estudiantes VII 

ciclo institución educativa Nicolás La Torre-Chiclayo 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables y 

dimensiones 

Metodología 

Tipo y diseño 

de 

investigación 

Población y 

muestra 

Técnicas e 

instrumentos 
Escala 

¿Qué 

impacto 

tiene la 

mediación 

pedagógica 

óptima en el 

desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico y 

creativo en 

la 

Objetivo 

general: 

Construir el 

modelo MPO 

para el 

desarrollo del 

PCC en la 

enseñanza 

de los 

estudiantes 

del VII ciclo 

de la 

institución 

Nicolás La 

Torre de 

Chiclayo. 

El Modelo 

MPO se 

constituye 

en un factor 

que de ser 

llevado a la 

práctica 

produce un 

significativo 

impacto en 

el desarrollo 

del 

pensamiento 

Variable 

independiente 

 

Modelo 

Mediación 

Pedagógica 

Óptima (MPO). 

Dimensiones 

 

Psicológica 

Filosófica 

 

Tipo de 

investigación 

 

Básica 

propositiva. 

 

 

 

 

 

 

Población 

 

49 

profesores. 

 

Incluye 1 

especialista 

en educación, 

3 directivos, 3 

jerárquicos y 

42 docentes. 

 

Técnicas 

Encuesta 

 

Entrevista 

 

Observación 

 

Dosificación 

 

Modelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert 
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enseñanza 

de los 

estudiantes 

del VII ciclo 

de la 

institución 

educativa 

Nicolás La 

Torre de 

Chiclayo? 

crítico y 

creativo en 

la 

enseñanza 

de los 

estudiantes 

del VII ciclo 

de la 

institución 

educativa 

Nicolás La 

Torre - 

Chiclayo. 

 

Política 

 

Pedagógica 

 

Tecnológica 

 

 

  

 

Instrumentos 

Cuestionario 

 

Guía de entrevista 

 

Lista de cotejo 

 

Experiencia de 

Aprendizaje 

 

Modelo de 

Mediación 

Pedagógica 

Óptima (MPO). 

Objetivos 

específicos: 

Diagnosticar el 

estado del 

pensamiento 

crítico y 

creativo en la 

enseñanza de 

los estudiantes 

del VII ciclo de 

la institución 

educativa 

Nicolás La 

Torre de 

Chiclayo; 

analizar los 

factores que 

determinan el 

estado del 

pensamiento 

crítico y 

creativo en la 

 

Variable 

dependiente 

 

Pensamiento 

crítico y creativo 

en la enseñanza. 

 

Dimensiones 

 

Pensamiento 

crítico. 

 

 

 

Diseño de 

investigación 

 

Diseño 

descriptivo 

propositivo. 

 

 

 

 

 

 

Muestra 

 

Población 

muestral. 
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enseñanza de 

los estudiantes 

que 

participarán en 

la presente 

investigación; 

construir el 

Modelo MPO 

orientado al 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico y 

creativo en la 

enseñanza de 

los estudiantes 

que conforman 

el grupo de 

investigación. 

Involucrar a 

los padres y 

madres de 

familia en la 

construcción 

ysostenibilidad 

del Modelo 

MPO 

relacionado 

con el 

pensamiento 

crítico y 

creativo en la 

enseñanza. 

Pensamiento 

creativo. 
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Validar el 

Modelo MPO, 

mediante el 

juicio de 

expertos para 

garantizar la 

aplicación en 

tiempos y 

espacios 

factibles. 

Difundir el 

proceso del 

Modelo MPO 

para el 

pensamiento 

crítico y 

creativo en la 

enseñanza a 

través de los 

diferentes 

medios de 

comunicación 

social, así 

como 

virtuales. 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  

Nombre del instrumento: Cuestionario. 

Nombre del investigador: Alí Martín Sánchez Moreno. 

Nº Dimensiones / indicadores/ítems Pertinencia Relevancia Claridad Sugerencias 

Dimensión 1: Psicológica Sí No Sí No Sí No  

1 
¿Al desarrollar las experiencias de aprendizaje, motiva 

pertinentemente a los estudiantes? 

X  X  X   

2 
¿Al ejecutar las experiencias de aprendizaje promueve la 

metacognición en los educandos? 

X  X  X   

3 
¿Desarrollando sus clases, genera aprendizajes significativos 

en los alumnos? 

X  X  X   

4 
¿En el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, 

mantiene una comunicación pertinente en el aula? 

X  X  X   

Dimensión 2: Filosófica 

5 
¿Al desarrollar sus experiencias de aprendizaje promueve la 

reflexión educativa crítica y abierta en los estudiantes? 

X  X  X   

Dimensión 3: Política 

6 
¿Al ejecutar las experiencias de aprendizaje incentiva el 

desarrollo de una ciudadanía libre? 

X  X  X   
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7 
¿Durante el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, 

promueve una ciudadanía participativa? 

X  X  X   

8 
¿Ejecutando las experiencias de aprendizaje, genera una 

ciudadanía democrática? 

X  X  X   

9 
¿Al llevar adelante sus experiencias de aprendizaje, 

desarrolla una ciudadanía respetuosa del bien común? 

X  X  X   

Dimensión 4:   Pedagógica 

10 
¿Durante el desarrollo de sus clases, muestra una visión 

interdisciplinaria de la enseñanza y el aprendizaje? 

X  X  X   

11 ¿Al ejecutar sus sesiones, refleja una visión transdisciplinaria 

de la enseñanza y el aprendizaje? 

X  X  X   

Dimensión 5:  Tecnológica 

12 

¿Al llevar adelante sus experiencias de aprendizaje, logra una 

comprensión pedagógica de los medios-herramientas que se 

le ofrece? 

X  X  X   

13 ¿Durante el desarrollo de las Experiencias de Aprendizaje, 

usa pedagógicamente los medios-herramientas con los que 

cuenta? 

X  X  X   

Dimensión 6: Pensamiento crítico en la enseñanza 
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14 

¿Al desarrollar sus experiencias de aprendizaje, promueve 

que los estudiantes expresen sus ideas con coherencia? 

X  X  X   

15 
¿Las respuestas de los estudiantes relacionan 

fundamentalmente premisas y conclusiones? 

X  X  X   

16 

¿Durante la ejecución de las experiencias de aprendizaje 

incentiva en los educandos que expresen sus argumentos en 

base a ideas centrales? 

X  X  X   

17 
¿En la ejecución de sus clases, incluyen debates sobre temas 

de interés público? 

X  X  X   

18 
¿En el desarrollo de las experiencias de aprendizaje, 

prevalece la escucha activa a los estudiantes? 

X  X  X   

19 

¿Al desarrollar las experiencias de aprendizaje se promueve 

en los estudiantes la aplicación de argumentos con ideas 

propias a casos reales? 

X  X  X   

Dimensión 7: Pensamiento creativo en la enseñanza 

20 

¿En la ejecución de las experiencias de aprendizaje se 

promueve en los estudiantes el descubrimiento de problemas 

o aspectos que le despiertan curiosidad? 

X  X  X   

21 
¿Ante el problema descubierto obtiene la información 

pertinente, para plantear su solución? 

X  X  X   
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22 

¿Se impulsa en sus estudiantes la concentración, meditación, 

conciencia vigilante y asimilación intensa, ante un problema o 

aspecto que despierta curiosidad? 

X  X  X   

23 

¿Se promociona el desarrollo de la intuición de una posibilidad 

o de una solución ante la situación adversa o curiosidad 

presentada? 

X  X  X   

24 
¿Se promueve entre sus estudiantes la verificación de la 

hipótesis o realización de la obra frente al problema tratado? 

X  X  X   

25 
¿Se incentiva la publicación, aplicación y difusión de la obra 

generada a partir del problema o curiosidad surgida? 

X  X  X   

Aprobado   [ x   ]             Observado   [   ]           Desaprobado [   ] 

Apellidos  y nombres del juez validador. Dra Bertila  Hernández Fernández         

DNI:16526129 

Profesión del validador: Docente de investigación 

Institución de trabajo…Universidad César Vallejo  Orcid: 0000 0002 4433 5019 

 

                                                                                                                                                           ……….de………..del ….. 

 

 

Pertinencia: Las dimensiones, indicadores e ítems tienen sustento teórico – científico. 

Relevancia: Las dimensiones, indicadores e ítems abordan todo el contenido de la variable de forma representativa.  

Claridad: Las dimensiones, indicadores e ítems son claros, precisos y objetivos. 

 

 

 
 

            Firma del Experto 
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