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Resumen
La investigación educativa aplicada tuvo como objetivo determinar la influencia del aprendizaje situado
en el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes de Educación Superior Pedagógica. Para ello,
se llevó a cabo un estudio experimental, con diseño cuasi experimental, que involucró a 192
estudiantes, seleccionando una muestra de 56 estudiantes mediante un método de muestreo no
probabilístico. Esta muestra se dividió equitativamente en dos grupos: experimental y de control, cada
uno compuesto por 28 estudiantes. La recolección de datos se realizó utilizando una prueba pedagógica
compuesta por 30 ítems. La evaluación de hipótesis se efectuó mediante la prueba de U de Mann-
Whitney. Los resultados arrojaron que la estrategia de aprendizaje situado incide significativamente en
el desarrollo de capacidades de análisis, explicación, inferencia, interpretación, evaluación y
autorregulación en el desarrollo del pensamiento crítico de las estudiantes (p=0,000<0,05).
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Abstract

The applied educational research aimed to determine the influence of situated learning on the
development of critical thinking in Higher Pedagogical Education students. To this end, an
experimental study was carried out, with a quasi-experimental design, which involved 192 students,
selecting a sample of 56 students through a non-probabilistic sampling method. This sample was
divided equally into two groups: experimental and control, each consisting of 28 students. Data
collection was carried out using a pedagogical test composed of 30 items. The hypothesis evaluation
was carried out using the Mann-Whitney U test. The results showed that the situated learning strategy
significantly affects the development of analysis, explanation, inference, interpretation, evaluation and
self-regulation capacities in the development of students' critical thinking (p=0.000<0.05).
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Introducción

El desarrollo científico y tecnológico en la educación ha generado cambios vertiginosos en esta
era del conocimiento como poder. Ofrece múltiples opciones y mejores oportunidades para enfrentar
la situación actual. Por ende, para los profesionales en educación, constituye un gran reto en la sociedad
contemporánea.

Existe una necesidad imperiosa de fomentar el pensamiento crítico en las estudiantes a través
de estrategias de aprendizaje situado. Este enfoque aprovecha las diversas situaciones problemáticas
presentes en el contexto sociocultural, integrándolas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Contrasta
con la educación actual, aún centrada en una pedagogía frontal basada en la transmisión o
reorganización de conocimientos, con escasos trabajos grupales colaborativos y aprendizajes
descontextualizados de la realidad. Esta carencia de materiales educativos diversos para el aprendizaje
perpetúa la pasividad y la conformidad con lo enseñando por el docente.

Cuando se emplean actividades de “Aprender a aprender” y “aprender haciendo”, los
estudiantes muestran limitaciones en sus habilidades analíticas, de explicación, inferencia e
interpretación. Se siente inseguras al identificar y registrar datos de la realidad observada o al aprender
a hacer, a pensar, a plantear preguntas, dar respuestas y organizar sus ideas.

Las instituciones de formación docente ofrecen escaso apoyo para mejorar las habilidades de
pensamiento en las estudiantes. Estas instituciones deberían contribuir a desarrollar habilidades de
análisis, explicación y solución de problemas presentes en el contexto sociocultural, en ámbitos como
el estudio, el trabajo, la familia y la comunidad.

Es crucial emplear las situaciones problemáticas del entorno cotidiano como recursos para
enseñar y desarrollar el pensamiento crítico en las estudiantes. Estrategias como el aprendizaje basado
en problemas (ABP) han demostrado tener un impacto positivo en el desarrollo de habilidades
relacionadas con la evaluación y el juicio de situaciones problemáticas. Este enfoque innovador
fomenta la participación activa del grupo, potenciando las habilidades de aprendizaje mientras
resuelven desafíos.

El aprendizaje situado, según diversos autores como Núñez, Ávila y Olivares (2016), Pavlovic
(2016) y Pérez (2017), vincula la experiencia con la existencia y promueve el aprendizaje en
comunidad. Esta metodología formativa busca contextualizar los contenidos teóricos o reflexivos,
otorgándoles un significado concreto y práctico en la vida diaria del estudiante.

El enfoque propuesto inicia con un primer proceso que parte de la realidad, permitiendo a los
estudiantes experimentar situaciones significativas de la vida cotidiana como fuente de aprendizaje.
Esto les posibilita reconocer y establecer conexiones entre la vida diaria y a la educación, descubriendo
la interrelación entre ambas esferas.

En segundo lugar, se promueve un análisis y reflexión profundos. Aquí, los estudiantes se
sumergen en la comprensión y dominio de los contenidos a través de explicaciones, investigación y
reflexión sobre definiciones, fomentando el análisis del conocimiento. Además, se formulan preguntas
que generan conflicto, estimulando así su capacidad cognitiva para reflexionar, analizar y aprender.

La tercera etapa se orienta hacia la resolución conjunta. Durante esta fase, los estudiantes
aplican la experiencia adquirida y los conocimientos obtenidos en una práctica educativa específica.
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En este sentido, el mediador diseña prácticas destinadas a que los estudiantes demuestren su
comprensión resolviendo problemas o casos planteados.

Finalmente, la comunicación y transferencia del aprendizaje se convierten en un proceso
fundamental. Aquí, tanto el docente como los estudiantes eligen la forma de compartir el conocimiento
adquirido, permitiendo que otros se sumen, refuercen y participen en dicho aprendizaje. Es un
momento crucial en el cual se busca la socialización y el fortalecimiento del conocimiento adquirido
en conjunto.

Según Slim (s.f.), el aprendizaje situado, en la línea de Vygotsky o contextualizado, tiene su
origen en la exploración del conocimiento previo del estudiante en la zona de desarrollo real. Esto se
logra generando interés mediante actividades que incluyen presentación, integración y reflexión, lo que
permite descubrir lo que los estudiantes saben y crean un conflicto cognitivo.

Posteriormente, en la zona de desarrollo próximo, el estudiante ya sea de manera individual o
en grupos, con la intervención activa del docente, participa en la construcción de su conocimiento. En
la zona de desarrollo potencial, el estudiante aplica lo aprendido en la transferencia del para resolver
problemas específicos. La transferencia del conocimiento se manifiesta mediante una guía práctica
durante el proceso de aplicación y de forma autónoma en la evaluación y actividades complementarias
de aprendizaje.

Este enfoque reduce significativamente los problemas de descontextualización del
conocimiento y facilita la transferencia del saber al contexto. Este tipo de aprendizaje, generado por
situaciones específicas más que por teorías, permite que los estímulos del entorno sean productores de
conocimiento.

Las habilidades trascendentales del pensamiento crítico, según Rímac et al. (2017) abarcan
varias dimensiones. La capacidad de analizar, por ejemplo, implica descomponer un todo en sus partes
constituyentes, identificando tanto inferencias reales como conjeturadas, y luego examinarlas para
determinar su certeza y validez. Este proceso incluye relacionar los elementos con el contexto o con el
pensamiento que se desea expresar. Asimismo, el acto de explicar en el marco del pensamiento crítico
se refiere a argumentar de manera razonada sobre un hecho específico. Esto se lleva a cabo
reflexivamente, proporcionando fundamentos detallados para que sea comprensible para otros. La
habilidad de inferir implica identificar información relevante y generar conclusiones a parir de
supuestos. Esto implica realizar deducciones, suposiciones, pronósticos y evaluar las probabilidades, así
como determinar las posibles consecuencias de un evento.

Por otro lado, interpretar significa asignar un significado personal a un hecho. Esto se evidencia
a través del parafraseo, la argumentación, el razonamiento y la comprensión, permitiendo comprender
y expresar el significado de experiencias, realidades, afirmaciones o razones dentro de un contexto
específico. La evaluación en el pensamiento crítico se relaciona con valorar las expresiones que
describen la percepción, las experiencias, las situaciones, los juicios, las creencias u opiniones de una
persona, teniendo en cuenta su credibilidad. Esta dimensión se asocia con la opinión, juicios,
apreciaciones, exámenes, estimaciones y pruebas.

Finalmente, la autorregulación implica el control de las operaciones cognitivas por parte del
sujeto. Esto se logra mediante el análisis, la evaluación y la corrección de dichas operaciones,
fortaleciendo el razonamiento y fomentando el desarrollo de habilidades de autoexamen y
autocorrección, lo que contribuye a la autonomía del individuo.
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En la actualidad la sociedad necesita ciudadanos con pensamiento crítico, capaces de
comprender los fenómenos que los rodean y participar activamente en su desarrollo. Este pensamiento
crítico implica habilidades como analizar, explicar, inferir, interpretar, evaluar y autorregularse.

En el marco de esta investigación, se plantea el problema general ¿Cómo influye el aprendizaje
situado en el desarrollo del pensamiento crítico en las estudiantes de Educación Superior Pedagógica?
El objetivo es determinar esta influencia en el programa de estudios de Educación Inicial Intercultural
Bilingüe. Los resultados de este estudio serán fundamentales para tomar decisiones pertinentes en la
implementación de innovaciones pedagógicos en la formación inicial de las estudiantes.

Materiales y métodos

Se desarrolló una investigación con un enfoque cuantitativo de nivel experimental, utilizando
un diseño cuasi experimental para medir numéricamente de las variables y abordar las preguntas
planteadas. Este diseño se centró en la comprobación de la hipótesis a través de un experimento,
manipulando la variable independiente (aprendizaje situado) para observar su efecto en la variable
dependiente (desarrollo del pensamiento crítico).

En el estudio se trabajó con dos grupos:  uno experimental y otro control. Ambos grupos fueron
sometidos a un pre test antes del experimento. Posteriormente, el grupo experimental recibió 15
sesiones con estrategias de aprendizaje situado, mientras que el grupo de control no experimentó
ningún cambio. Finalmente, a ambos grupos se les aplicó un pos test simultáneamente para evaluar los
cambios en el desarrollo del pensamiento crítico.

La investigación contó con una población de 192 estudiantes, de la cual se seleccionó una
muestra de 56 estudiantes mediante la técnica de muestreo no probabilístico. Esta muestra se dividió
equitativamente entre el grupo experimental y de control, con 28 estudiantes en cada uno. Para
recolección de datos se utilizó una prueba pedagógica pre y pos test compuesta por 30 ítems.
Previamente, este instrumento fue validado por expertos, obteniendo un coeficiente de Holsti de
0,966, lo que indica una excelente validez. Asimismo, se realizó un pilotaje con 19 estudiantes ajenos
a la muestra, lo que resultó un nivel de confiabilidad excelente, medido con el Alfa de Cronbach con
un valor de 0,788.

Una vez recopilados los datos de la muestra, se procedió a organizarlos para su análisis
estadístico mediante tablas de frecuencias y estadígrafos. Se comprobó la normalidad de los datos
utilizando la prueba de Shapiro-Wilks para una muestra n≤ 50, que reveló que los datos no eran
normales (Cortes & Iglesias, 2004). Posteriormente, se pusieron a prueba las hipótesis empleando la
prueba de U de Mann-Whitney–Wilcoxon, que se aplica en contextos no paramétricos con dos
muestras independientes de igual tamaño. Los resultados mostraron que p=0,000<0,05, lo que sugiere
un impacto significativo en el desarrollo de las capacidades del pensamiento crítico.

Resultados

Los datos obtenidos a través de la prueba pedagógica fueron evaluados utilizando una escala
vigesimal de calificación numérica que iba de 00 a 20 puntos. Esta escala permitió evidenciar los niveles
de logros en el desempeño de las estudiantes en relación con el desarrollo del pensamiento crítico. Los
distintos niveles o logros alcanzados se categorizaron en: muy bajo (0 - 4), bajo (4,01 - 8), medio (8,01
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- 12), alto (12,01 - 16) y muy alto (16,01 - 20), considerando las distintas dimensiones de las variables
(Chávez, 2006). Posteriormente los resultados obtenidos se presentaron en una tabla de frecuencias y
se analizaron e interpretaron. Se llevó a cabo una comparación entre los grupos para identificar y
comprender los cambios ocurridos en el desarrollo del pensamiento crítico como consecuencia de la
aplicación de estrategias de aprendizaje situado.

Tabla 1
Categoría desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes

Escala de
Valoración

Pre test Post test
Grupo control Grupo experimental Grupo control Grupo experimental

Muy bajo 0 0 0 0 0 0 0 0
Bajo 28 100 25 89,3 5 17,9 0 0

Medio 0 0 3 10,7 22 78,6 4 14,3

Alto 0 0 0 0 1 3,6 18 64,3

Muy alto 0 0 0 0 0 0 6 21,4

Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 28 100,0

Nota. Data de la prueba pedagógica aplicada en el desarrollo del pensamiento crítico.

En la tabla 1, en el desarrollo del pensamiento crítico, en el pre test alcanzan el nivel bajo con
100% (28) estudiantes de grupo control [GC]; en el de grupo experimental [GE] se ubican en el nivel
bajo con 89,3% (25) estudiantes; en el post test prevalece el nivel de valoración medio con 78,6% (22)
estudiantes de GC; y en el post test prevalece el nivel alto con 64,3% (18) estudiantes de GE.

Tabla 2
Categoría capacidad de analizar en estudiantes

Escala de
Valoración

Post test Pre test

Grupo
experimental Grupo control

Grupo
experimental Grupo control

Muy bajo 0 0 1 3,6 0 0 0 0
Bajo 28 100 22 78,6 14 50,0 2 7,1

Medio 0 0 4 14,3 14 50,0 2 7,1

Alto 0 0 1 3,6 0 0 13 46,4

Muy alto 0 0 0 0 0 0 11 39,3

Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 28 100,0

Nota: Data de la prueba pedagógica aplicada en el desarrollo de capacidad de analizar.
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Los resultados en la tabla 2, se observa en el desarrollo de capacidad de analizar, en el pre test
predomina nivel bajo con 100% (28) estudiantes de GC; mientras en el pre test prevalece nivel bajo
con 78,6% (22) estudiantes de GE.  En el post test sobresale el nivel bajo y medio con 50% (14)
estudiantes en ambos niveles de logro del GC, en el post test prima el nivel alto con 46,4% (13)
estudiantes en GE.

Tabla 3
Categoría capacidad de explicar en estudiantes

Escala de
Valoración

Pre test Post test
Grupo control Grupo experimental Grupo control Grupo experimental

Muy bajo 1 3,6 0 0 0 0 0 0
Bajo 22 78,6 22 78,6 5 17,9 1 3,6
Medio 5 17,9 6 21,4 20 71,4 3 10,7
Alto 0 0 0 0 3 10,7 10 35,7
Muy alto 0 0 0 0 0 0 14 50,0
Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 28 100,0

Nota. Data de la prueba pedagógica aplicada en el desarrollo de capacidad de explicar.

En la tabla 3, podemos visualizar en el desarrollo de capacidad explicar, en el pre test y pos test
prevalece en el nivel bajo con 78,6% (22) estudiantes de GC y GE; en el post test destaca el nivel
medio con 71,4% (20) estudiantes de GC, mientras en el post test prima el nivel muy alto con 50%
(14) estudiantes de GE.

Tabla 4
Categoría capacidad de inferir en estudiantes

Escala de
Valoración

Pre test Post test
Grupo control Grupo experimental Grupo control Grupo experimental

Muy bajo 0 0 1 3,6 0 0 0 0

Bajo 15 53,6 9 32,1 2 7,1 0 0

Medio 13 46,4 18 64,3 17 60,7 3 10,7

Alto 0 0 0 0 8 28,6 14 50,0

Muy alto 0 0 0 0 1 3,6 11 39,3

Total 28 100,0 28 100,0 28 100,0 28 100,0

Nota. Data de la prueba pedagógica aplicada en el desarrollo de capacidad de inferir.




