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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el pensamiento crítico 

y el logro de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES 

“San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. El estudio se enmarca en el 

enfoque de investigación cuantitativa, asumiendo un diseño descriptivo correlacional. La 

muestra estuvo constituida por 40 estudiantes de 3er grado de secundaria, seleccionados 

a través de un muestreo no probabilístico. Para la obtención de datos acerca de la variable 

pensamiento crítico, se utilizó como técnica la encuesta y como instrumento un 

cuestionario con escala de Likert; para la variable logro de aprendizajes en el área de 

Comunicación, se utilizó una ficha de registro documental para recabar información de 

las actas de evaluación. Los resultados muestran que los estudiantes con pensamiento 

crítico de nivel bajo = 5.4% presentan logros de aprendizaje en inicio y en proceso, 

también, los estudiantes con pensamiento crítico de nivel medio en un 2.7% presentan 

logros de aprendizaje en inicio, el 35.1% en proceso, el 13.5% logro esperado; del mismo 

modo, los estudiantes con pensamiento crítico de nivel alto en un 10.8% presentan logros 

de aprendizaje en proceso, el 13.5% logro esperado; y, los estudiantes con pensamiento 

crítico de nivel muy alto en un 8.1% presentan logro esperado, el 5.4% logro destacado. 

Mediante la prueba de coeficiente de Rho de Spearman se encontró una correlación 

positiva considerable de 0,642. Se concluye que mientras mayor sea el pensamiento 

crítico aumentará el logro de aprendizaje en el área de comunicación de estudiantes de la 

institución secundaria.  

Palabras Clave: Aprendizaje autónomo, Logro de aprendizaje, Pensamiento crítico. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between critical thinking 

and learning achievement in students of 3rd grade of secondary education of the IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” of Puno in 2023. The study is framed within the 

quantitative research approach, assuming a descriptive correlational design. The sample 

consisted of 40 3rd grade high school students, selected through non-probabilistic 

sampling. To obtain data on the critical thinking variable, a survey was used as a 

technique and a Likert scale questionnaire as an instrument; for the learning achievement 

variable in the area of communication, a documentary record card was used to collect 

information from the evaluation records. The results show that students with low level 

critical thinking = 5.4% present learning achievements in beginning and in process, also, 

students with medium level critical thinking in 2.7% present learning achievements in 

beginning, 35.1% in process, 13.5% expected achievement; similarly, students with high 

level critical thinking in 10.8% present learning achievements in process, 13.5% expected 

achievement; and, students with very high level critical thinking in 8.1% present expected 

achievement, 5.4% outstanding achievement. By means of Spearman's Rho coefficient 

test, a considerable positive correlation of 0.642 was found. It is concluded that the higher 

the level of critical thinking, the higher the learning achievement in the area of 

communication of high school students.  

Keywords: Autonomous learning, learning achievement, critical thinking. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN  

La importancia del pensamiento crítico y del logro de aprendizajes radica en su 

capacidad para mejorar el rendimiento académico de los alumnos mediante la mejora de 

sus conocimientos, lo que a su vez aumenta su razonabilidad. Del mismo modo, al ser 

capaces de evaluar y analizar la coherencia de esas afirmaciones para tomar decisiones 

defendibles sobre la consecución del aprendizaje. 

En el contexto local, los escolares tienen la obligación de dar ventaja al logro de 

aprendizaje, por medio del pensamiento crítico, esto promovido por cada estudiante con 

la intención de mejorar su aprendizaje en una materia y su capacidad de investigación 

analítica  (Bernilla & Hernani, 2023). 

Cabe mencionar, que el estudio analiza la conexión entre el rendimiento escolar 

de los alumnos de tercer año en curso de secundaria en la asignatura de Comunicación y 

el pensamiento crítico. En el mundo actual, para mejorar su aprendizaje y alcanzar sus 

propios objetivos académicos, los estudiantes deben desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico. 

De la misma manera, el actual estudio de averiguación se divide en cuatro 

capítulos: En el capítulo I se tratan la introducción y el problema de investigación, el 

problema de investigación es un enunciado del problema que especifica el tema de 

investigación teniendo en cuenta la dependiente del logro de aprendizajes y la variable 

independiente del pensamiento crítico, también se tiene en cuenta cómo se formuló el 

problema, así como las hipótesis generales y específicas de la investigación, la 
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justificación del estudio y los objetivos de la investigación. En el capítulo II se examina 

la bibliografía que sirve de apoyo a la investigación (incluidos los antecedentes 

mundiales, nacionales y locales del estudio, el marco teórico basado en las variables de 

la investigación y la creación del marco conceptual). En el Capítulo III, se detalla los 

materiales y método de investigación (ubicación geográfica, lo cual comprende ubicación 

y periodo de ejecución, tipo, método, diseño y nivel de investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, operacionalización de variables, población y 

muestra de estudio, procesamiento estadístico y análisis de datos.). En el Capítulo IV, Los 

resultados y el análisis de la investigación se presentan en relación con las respuestas 

dadas a cada uno de los objetivos del estudio. Por último, se formulan conclusiones y 

recomendaciones.         

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que el pensamiento crítico se basa en la aplicación de la información y el 

intelecto, es fundamental para llegar a una perspectiva lógica y justificable sobre un 

problema determinado. Por lo tanto, cultivar las habilidades de pensamiento crítico es 

esencial para satisfacer las necesidades de la sociedad del siglo XXI y, De este modo, 

fomentar la capacidad de pensamiento crítico de los alumnos es uno de los objetivos 

primordiales de la educación. 

      Boisvert (2004) sostiene que el desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico parece ser un componente necesario de cualquier esfuerzo educativo, y que el 

pensamiento crítico es importante porque abarca las actitudes y habilidades que son 

esenciales para la tarea de comprender y analizar la gran cantidad de datos que definen 

el entorno social moderno. 
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Además, surge la firme cuestión de cómo hacer que la educación sea un factor 

de equidad social. En Latinoamérica los déficits sociales y educativos que se 

acumularon hacen que aún se pronuncie más esa brecha entre distintos estratos sociales. 

La pobreza evita que una educación apropiada sea alcanzada por los que la necesitan 

para tener una posibilidad de mejorar su entorno socioeconómico. Sin la aportación 

emotiva, el entorno familiar tampoco funciona, y lo hace aún menos cuando existen 

niveles inestables de calidad de vida. Esta lógica lleva a la conclusión de que la 

búsqueda de información e inteligencia se puede llegar a una opinión justa y 

convincente sobre cualquier tema mediante el pensamiento crítico, que mejora algunos 

aspectos de la perspectiva de cada persona y la hace sentirse mejor con su entorno. 

(Boisvert, 2004). 

En consecuencia, este estudio busca aportar información relevante sobre el 

crecimiento del pensamiento crítico y, de esa manera, poder concentrar la instrucción 

en potenciar su aplicación. Esto se logrará evaluando los niveles de pensamiento crítico 

y logros de aprendizaje en el IES "San Francisco de Asís Villa del Lago" en 2023, lo 

que repercutirá en las prácticas educativas contemporáneas. 

En consecuencia, este estudio se centra en las siguientes preguntas: 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema general  

¿Cuál es la relación entre el pensamiento crítico y el logro de 

aprendizajes en el área de Comunicación de los estudiantes de la IES San 

Francisco de Asís Villa del Lago, 2023? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál es la relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de 

aprendizaje en el área de comunicación? 

• ¿Cuál es la relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje 

en el área de Comunicación? 

• ¿Cuál es la relación entre la capacidad de análisis y los logros de 

aprendizaje en el área de Comunicación? 

• ¿Cuál es la relación entre ser sistemático y los logros de aprendizaje en 

el área de Comunicación? 

• ¿Cuál es la relación entre el razonamiento y los logros de aprendizaje en 

el área de Comunicación? 

• ¿Cuál es la relación entre la madurez para formular juicios y los logros 

de aprendizaje en el área de Comunicación? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

La relación entre el pensamiento crítico y logro de aprendizaje en el área 

de Comunicación de estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES 

“San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023, es positiva 

considerable.  
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1.3.2. Hipótesis específicas 

• La relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de aprendizaje en 

el área de Comunicación, es positiva considerable. 

• La relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje en el 

área de Comunicación, es positiva considerable. 

• La relación entre la capacidad de análisis y los logros de aprendizaje en 

el área de Comunicación, es positiva considerable. 

• La relación entre ser sistemático y los logros de aprendizaje en el área de 

Comunicación, es positiva considerable. 

• La relación entre el razonamiento y los logros de aprendizaje en el área 

de Comunicación, es positiva considerable. 

• La relación entre la madurez para formular juicios y los logros de 

aprendizaje en el área de Comunicación, es positiva considerable. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Desde el surgimiento del conocimiento del ser humano y la evolución de este, 

su manera de juzgar ese conocimiento ha ido avanzando a la par, surgiendo la 

epistemología y las ciencias actuales, pero: ¿Cómo estos conocimientos son valorados 

e interiorizados por las personas?, ¿Qué hace que una persona sobre salga 

académicamente por sobre otras personas? El pensamiento crítico hace su aparición en 

escena al ser el principal mediador entre lo que es real y lo que se cree sobre esta 

realidad.  Los estudiantes muchas veces son susceptibles a información tergiversada y 

de dudoso origen, y el pensamiento crítico permite al estudiante juzgar apropiadamente 

dicha información y discernir si es certera o alejada a lo real. Esto afecta de gran manera 

en cómo un estudiante se desenvuelve en las distintas áreas escolares, (Boisvert, 2004). 
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El propósito de este estudio era aumentar nuestro discernimiento de la relación entre el 

rendimiento académico y el pensamiento crítico, permitiéndonos utilizar diversas 

habilidades de enseñanza que maximizarán el aprendizaje de los alumnos, además de 

crear ciudadanos que no sean dóciles ante la lluvia de información a la que estamos 

expuestos gracias a la globalización. Los resultados obtenidos sin duda servirán de 

antecedente para la ejecución de proyectos educativos, ya que la educación, como un 

verdadero ser vivo, evoluciona y crece, y nosotros como educadores tenemos el deber 

inherente de adaptarnos a ella y buscar herramientas nuevas. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACÍÓN 

1.5.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre el pensamiento crítico y el logro de 

aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado de 

educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno 

- 2023. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Identificar la relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de 

aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado de 

educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” 

de Puno en el 2023. 

• Hallar la relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje en 

el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado de educación 

secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno – 

2023. 
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• Señalar la relación entre la capacidad de análisis y los logros de 

aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado de 

educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” 

de Puno - 2023. 

• Encontrar la relación entre la capacidad de ser sistemático y los logros 

de aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado 

de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del 

Lago” de Puno - 2023. 

• Medir la relación entre la confianza en el razonamiento y los logros de 

aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado de 

educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” 

de Puno – 2023. 

• Calcular la relación entre la madurez para formular juicios y los logros 

de aprendizaje en el área de Comunicación de estudiantes de 3er grado 

de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del 

Lago” de Puno en el 2023. 
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CAPÍTULO II 

REVISÍÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.1. A nivel internacional 

Teniendo en cuenta a Boisvert (2004) según su investigación titulada:  

"¿Es posible desarrollar el pensamiento crítico mediante la resolución de 

problemas en física mecánica?", indica que algunos profesores observaron que 

la mayoría de los alumnos tenían dificultades para razonar de forma coherente 

y adecuada; en otras palabras, estos alumnos carecían de autonomía y 

demostraban pocas ganas de reflexionar y razonar. Llegó a la conclusión de que, 

cuando hay una intervención pedagógica, los alumnos empiezan a familiarizarse 

con las capacidades de pensamiento crítico, lo que indica que es factible 

conseguir que los alumnos sean más capaces de aprender. 

Franco et al. (2014)  con la relación entre esta habilidad transversal y 

aspectos como el éxito en el aula o en la vida cotidiana, este recurso cognitivo 

ha ido ganando relevancia. Su objetivo es mostrar que el pensamiento crítico es 

algo más que "llevar la contraria" en Pensamiento crítico: Reflexiones sobre su 

lugar en la enseñanza superior. Esta investigación constató que el pensamiento 

crítico es la manera de afrontar obstáculos, de tal manera que refinando nuestro 

pensamiento y optimizando nuestra conducta se llegue a dar un buen uso a la 

información y conocimientos para solucionar problemas complejos y tomar 

decisiones difíciles. 
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Según Curiche (2015) en su investigación de título: "Desarrollo de 

Habilidades de Pensamiento Crítico a través del Aprendizaje Basado en 

Problemas y el Aprendizaje Colaborativo Mediado por Computador en 

Estudiantes de Tercer Año de Filosofía del Internado Nacional Barros Arana de 

Chile". El objetivo principal del estudio fue conocer la relación entre el uso de 

la estrategia PBL con el complemento CSCL y la mejora de las habilidades 

cognitivas de pensamiento crítico en estudiantes de tercer año de filosofía del 

Internado Nacional Barros Arana. utilizando los métodos pre y postest para 

evaluar el grado de desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Tras la 

finalización de la aplicación de la estrategia, el análisis estadístico inferencial 

reveló que existía una diferencia significativa en el desarrollo de las habilidades 

de pensamiento del grupo experimental en comparación con el grupo de control. 

Además, se encontró una diferencia significativa al comparar los resultados del 

grupo experimental antes y después de la implementación. Estos resultados 

permiten concluir que existe una relación favorable entre el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico y la aplicación del enfoque combinado entre 

ABP y CSCL. La conclusión del estudio es que los estudiantes que tomaron 

clases en las que se utilizó la técnica ABP y CSCL desarrollaron más sus 

habilidades de pensamiento crítico que el grupo que tomó programas sólo de 

tecnología sin una estrategia de mediación específica. 

Núñez et al. (2017) hicieron un estudio con el fin de determinar el valor 

del aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico que se transfieran a la capacidad de los estudiantes para 

resolver problemas dentro y fuera del aula; se estudió a un grupo de 27 

estudiantes de primer semestre de la asignatura Introducción a la Nutrición y 
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Dietética de la licenciatura en Nutrición de una universidad privada de Iguala, 

Guerrero, utilizando un método mixto con un diseño incrustado y de tipo 

transeccional. Los instrumentos empleados fueron el cuestionario individual de 

competencias genéricas, una versión modificada de la sección de pensamiento 

crítico y la rejilla de observación de habilidades de pensamiento crítico de 

Facione. Los resultados demostraron que la estrategia señalada tuvo un impacto 

favorable en las habilidades relacionadas con el juicio situacional. 

Molina et al. (2015) realizaron una investigación mexicana cuyo objetivo 

era identificar los rasgos de los alumnos de secundaria que se consideraba que 

dominaban la competencia transversal de desarrollo del pensamiento crítico. La 

investigación utilizó una metodología post-positivista. Emplearon la modalidad 

exploratoria secuencial de la técnica mixta. Seis alumnos de primero y segundo 

de bachillerato participaron en entrevistas semiestructuradas para recabar datos, 

que luego se analizaron mediante codificación inductiva. A 50 alumnos de 

secundaria también se les administró un autoinforme con escala de Likert. En 

este punto, se realizaron análisis descriptivos, psicométricos y de relación de los 

datos. Los resultados demostraron que los alumnos de secundaria competentes 

en el desarrollo del pensamiento crítico poseen capacidad para resolver 

problemas, capacidad de juicio e inclinación hacia el pensamiento crítico. Esta 

competencia tampoco varía entre alumnos y alumnas. Estos resultados pueden 

utilizarse como base para estrategias de enseñanza que apoyen el aprendizaje de 

los estudiantes y fomenten el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

En cuanto a la obtención homóloga hipotética, tenemos la investigación 

de Alquichire & Arrieta (2018), quienes en su estudio propusieron examinar la 

relación entre las habilidades de pensamiento crítico y el rendimiento académico 
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en estudiantes de primer semestre de la Licenciatura en Biología y Química en 

la Universidad del Atlántico. Al utilizar la prueba psicométrica W-GCTA de 

Watson-Glaser, se buscó evaluar si un nivel más alto en habilidades de 

pensamiento crítico se correlaciona con un mejor rendimiento académico, una 

suposición que, según los autores, podría ser un indicador clave del potencial 

éxito académico en contextos universitarios exigentes. Concluyendo que la 

correlación de sus variables era significativa, sin embargo, se propuso también 

considerar factores externos determinantes que condicionen un rendimiento 

académico idóneo según el contexto educativo. 

2.1.2. A nivel nacional 

Romero & Chávez (2021) realizaron un estudio de revisión 

encontrado en bases de datos como Scopus, Scielo, etc. Sobre los 

beneficios del pensamiento crítico para el crecimiento personal de los 

adolescentes y para hacer sugerencias sobre cómo utilizarlo en el aula. La 

revisión y el análisis de los artículos de investigación publicados en 

diversas publicaciones científicas se realizaron mediante la técnica 

cualitativa interpretativa. Tras el análisis y la interpretación, los datos 

procedentes de la ciencia demuestran que el pensamiento crítico es un 

talento que ayuda a organizar y analizar el conocimiento. También permite 

razonar en diversos niveles educativos con resultados positivos que van 

más allá de los objetivos de aprendizaje. En conclusión, el pensamiento 

crítico ayuda a los adolescentes a mejorar su pensamiento intelectual, 

emocional y social, así como su capacidad para analizar y organizar la 

información. También les enseña a tomar partido y a participar en debates. 

Por lo tanto, se aconseja su crecimiento en todos los niveles educativos; 
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para transformar a los adolescentes en individuos con calidad humana, los 

profesores deben asumir el papel de facilitadores del aprendizaje que 

proporcionan entornos para el desarrollo del pensamiento crítico de los 

adolescentes. 

Rodriguez (2019) realizó una investigación en La Victoria - Lima 

con el objetivo de explicar si el pensamiento crítico obstaculiza el 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos; también es el 

resultado de los retos a los que se enfrentan los estudiantes cuando realizan 

ejercicios de expresión, lectura y escritura. Se utilizaron dos listas de 

comprobación como instrumentos para la recogida de datos de este estudio 

no experimental, transversal, de tipo básico, que utilizó un método 

cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y muestra probabilística de 

150 niños de segundo grado. Tras la explicación y cuestión de los 

resultados, se utilizó la prueba Rho Spearman para extraer las siguientes 

conclusiones: entre los alumnos de segundo grado de La Victoria 2019, 

existe una reciprocidad significativa entre el pensamiento crítico y el 

desarrollo de competencias comunicativas (r =.784), así como una 

significatividad (p =.000) menor a.01 entre ambos. 

Aspur (2023) con el objetivo de averiguar qué tan común es el 

pensamiento crítico entre los estudiantes de secundaria de una institución 

educativa de Huanta, Ayacucho, 2022 logros en el aprendizaje del inglés. 

Se utilizó un diseño no experimental, transversal, correlacional y causal en 

un estudio cuantitativo utilizando como muestra de estudio 120 estudiantes 

de secundaria. La variable pensamiento crítico se estudió mediante un 
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cuestionario, y los logros de aprendizaje se confirmaron examinando los 

registros auxiliares trimestrales de los instructores de los escolares. Según 

los resultados, el 77,5% de los alumnos demuestran un nivel de logro 

previsto en el aprendizaje del inglés, mientras que el 68,3% de los alumnos 

demuestran un pensamiento crítico en el nivel de logro previsto. Además, 

dado que p < 0,05, puede afirmarse que el pensamiento crítico afecta 

significativamente al nivel de logro de los alumnos en el aprendizaje del 

inglés. 

Como otro aporte homólogo hipotético, Perez (2022) realizó una 

investigación que tuvo como objetivo conocer la correlación entre el 

rendimiento académico y el pensamiento crítico en Ciencias Sociales, la 

Institución Educativa "Serafín Filomeno", 2021, realizó un estudio con 

estudiantes de quinto grado de secundaria. Fue de tipo correlacional, y el 

diseño de estudio general no experimental correlacional transeccional. La 

población estuvo conformada por 121 estudiantes de secundaria 

matriculados en quinto grado en el año 2021, con una muestra no aleatoria 

por conveniencia de 42 alumnos. El cuestionario para las variables -

realización del aprendizaje y pensamiento crítico- sometidas a la opinión 

de expertos sirvió como instrumento de recogida de datos. Los resultados 

más significativos son tc = 30,61 > tt = 3,74, gl 4, y el p valor < 0,05, lo 

que sugiere además una relación entre el pensamiento crítico y el 

rendimiento en el aprendizaje. 

Nicho (2018) realizó un estudio con la finalidad de determinar la 

relación entre las estrategias didácticas y los resultados del aprendizaje en 

el área de EFA en alumnos de primer curso de un I.E.S. de Hualmay. Se 
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desarrolló un estudio de tipo básico con un diseño correlacional y se 

seleccionaron 35 estudiantes de primer curso para la muestra de 

conveniencia del estudio. Los hallazgos revelan que entre los estudiantes 

de primer año de la I.E. Domingo Mandamiento Sipán, Hualmay 2018, la 

variable técnica didácticas se corresponde con los resultados de 

aprendizaje en el dominio EFA, con un muy buen vínculo mostrado por 

un valor de correlación de Spearman de 0,808. 

Benavides (2022) realizaron un estudio de revisión sistemática para 

determinar y evaluar las contribuciones realizadas al crecimiento del 

pensamiento crítico en el ámbito de la educación. La información se 

recopiló mediante una búsqueda bibliográfica exhaustiva de documentos 

en varias bases de datos fiables. Se seleccionaron un total de veinte 

artículos. De acuerdo con la revisión documental, las habilidades de 

pensamiento crítico deben desarrollarse para que un estudiante se 

convierta en una persona íntegra, lo que sugiere que debe ser capaz de 

comprender y caracterizar completamente un escenario o problema para 

encontrar una solución. La conclusión es que para que un estudiante sea 

un pensador crítico, necesita adquirir ciertas habilidades que se impulsan 

continuamente hasta el punto en que se desarrollan lo suficiente como para 

convertirse en un auténtico talento. 

Ramírez (2021) Desarrolló una investigación donde buscó conocer 

cómo el pensamiento crítico afecta el grado de autonomía en el aprendizaje 

de los estudiantes de secundaria de una institución educativa de Huaráz. 

Se emplea el diseño no experimental y la metodología de investigación 

cuantitativa. Se incluyó en la muestra a 162 estudiantes de secundaria de 
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la GUE Mariscal Toribio de Luzuriaga. Los datos se recogieron mediante 

un cuestionario, y los resultados indicaron que la autonomía de aprendizaje 

de los estudiantes se ve significativamente afectada por el pensamiento 

crítico. 

Ricapa (2015) realizó una tesis titulada Utilizando un diseño 

descriptivo correlacional, el objetivo principal de "Relación entre 

disposiciones y habilidades de pensamiento crítico en alumnos del primer 

ciclo del Instituto Superior Tecnológico Público Carlos Cueto Fernandini 

- Comas - 2015" es determinar la relación entre disposiciones y 

pensamiento crítico. Para examinar tales impactos, se utilizó una escala de 

disposiciones al pensamiento crítico, con subescalas que incluyen la escala 

de conciencia o responsabilidad y la escala de necesidad de cognición.  

Para la segunda variable, habilidades de pensamiento crítico, se utilizó una 

prueba que evalúa las cuatro habilidades -análisis de información, 

inferencia, argumentación posicional y propuesta de solución alternativa- 

que son esbozadas por el MED a través de situaciones problema. Debido 

a que en el análisis correlacional se encontró que la valoración observada 

"p" = 0,53 era mayor que α, se aceptó la hipótesis nula -que concluía que 

existe una correlación nula entre las disposiciones y el pensamiento 

crítico-, rechazando la hipótesis general que sostenía una relación entre las 

variables 1 y 2 de este estudio. 

Milla (2012) realizó un estudio en alumnos de quinto año de 

secundaria de los colegios del Callao de Carmen de la Legua titulado 

Pensamiento Crítico. El objetivo principal fue "Determinar el nivel de 
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pensamiento crítico de los alumnos de quinto año de secundaria de los 

colegios del Carmen de la Legua" . La muestra estuvo conformada por 226 

alumnos de entre 14 y 17 años. Una de las herramientas creadas para el 

estudio fue el examen de pensamiento crítico, el cual fue empleado. 

Debido a esto, la mayoría de los alumnos de quinto de secundaria de los 

colegios Carmen de la Legua exhiben un pensamiento crítico en un nivel 

medio, con puntuaciones muy cercanas al nivel bajo. Esto sugiere que una 

parte importante de los estudiantes no ha desarrollado sus habilidades de 

pensamiento crítico al punto de ser pensadores principiantes. 

2.1.3. A nivel local   

Linares & Tipula (2017) llevó a cabo una investigación conocida 

como "los seis sombreros para pensar" como medio de ayudar a los 

alumnos de la escuela secundaria JEC Ollachea, en la provincia de 

Carabaya, a adquirir habilidades de pensamiento crítico. El propósito de 

este estudio era determinar hasta qué punto funcionaba bien el enfoque de 

"los seis sombreros para pensar" cuando se utilizaba para ayudar a los 

alumnos de cuarto curso a reforzar sus habilidades de pensamiento crítico. 

Utilizamos dos grupos de estudio para recopilar datos para el diseño de 

estudio cuasi experimental que seleccionamos. Los alumnos de cuarto 

curso formaron el grupo experimental y el grupo de control, que propuso 

soluciones a ejercicios y problemas matemáticos. Dado que en la prueba 

de salida se encontró un Tc = 11,41, superior al Tt = 1,68, los resultados 

indicaron que la estrategia fue eficaz según la prueba de hipótesis. Estos 

datos sugieren que el grupo experimental mejoró significativamente el 

pensamiento crítico en la prueba de salida, mientras que el grupo de control 
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no mejoró significativamente. En resumen, la Institución Educativa 

Secundaria JEC Ollachea de la provincia de Carabaya mejoró el 

pensamiento crítico de los estudiantes de cuarto grado como resultado de 

la estrategia utilizada; de un promedio de 9,09 en el examen de ingreso, se 

pasó a un promedio de 15,32 en el examen de egreso. Esto permite articular 

los elementos en el trabajo de forma que se tenga en cuenta el desarrollo 

del pensamiento crítico de la muestra. Los elementos incluyen datos 

cuantitativos provenientes de los instrumentos utilizados, la observación 

directa y las encuestas, así como los resultados del examen diagnóstico 

apoyados en promedios y porcentajes. 

Salas (2021) realizó una tesis con el objetivo de identificar la 

relación entre el pensamiento crítico y las habilidades sociales en 

estudiantes de cuarto y quinto grado de la Escuela Secundaria Carlos 

Rubina Burgos de Puno, 2021. El estudio fue no experimental, descriptivo-

correlacional y utilizó un enfoque cuantitativo. Con 149 alumnos en ambos 

cursos, se empleó una estrategia de muestreo probabilístico básico. Se 

utilizaron cuestionarios en el enfoque de encuesta para recoger datos sobre 

las dos variables. Utilizando la prueba estadística Rho de Spearman, se 

demostró que el pensamiento crítico está bien desarrollado. Descubrir que 

los niños no tienen dificultades para resolver problemas, debatir, analizar 

y evaluar es alentador porque las habilidades sociales y el pensamiento 

crítico están relacionados. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Pensamiento 

Definimos el pensamiento como el conjunto de conocimientos asociados 

a los procesos de comprensión, expresión de opiniones, conciencia, inferencia y 

juicio. Es una apreciación de las conexiones importantes y de la sustancia. 

Añadimos el término importante para denotar una idea bien organizada que aplica 

con precisión los componentes necesarios para abordar una cuestión (Espindola, 

2005). 

2.2.2. Pensamiento Crítico: 

La definición de crítica es la habilidad de evaluar la calidad, el atractivo o 

la verdad de algo. El término griego crítico se refiere a un juez o jueces, y el sufijo 

"ico" indica algo que tiene que ver con tomar una decisión (Espindola, 2005).  

Facione (2007) En su libro Pensamiento crítico: ¿Qué es y por qué es 

importante?, subraya el valor del pensamiento crítico y demuestra cómo acaba 

conformando el crecimiento intelectual de las personas. Por último, Facione 

emplea la evidencia de otro escritor para dilucidar aún más su idea: ¿Cómo ha 

alterado mi vida el PC? "Mi forma de vivir, mi filosofía de vida, es el Pensamiento 

Crítico (PC). Es como me identifico conmigo mismo. Creo que estos conceptos 

tienen valor, y por eso soy educador. Creo firmemente que nuestras creencias 

deben poder resistir un examen". 

Es una de las muchas formas de pensar que existen hoy en día. Implica 

formarse opiniones y juicios a partir del examen de diversas fuentes de 

información, teniendo en cuenta puntos de vista opuestos y datos de apoyo para 
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pensar o, en determinadas situaciones, actuar de forma independiente. Es la 

capacidad de reconocer y articular con asertividad y consideración elementos 

relacionados en el planteamiento de la comprensión de los objetos y averiguar su 

dinámica, tanto sincrónica como diacrónica Benzanilla et al. (2018). 

La capacidad de evaluar correctamente una situación basándose en normas 

y principios éticos, un control adecuado de las emociones y una mente organizada 

y lógica son componentes del pensamiento crítico (Espindola, 2005). 

Las conclusiones extraídas del pensamiento crítico se basan en normas que 

pueden ser fundamentales, como la verdad, la libertad, la autonomía y la 

soberanía. El pensamiento crítico también implica ser sensible a las diferencias en 

las realidades sociales, políticas, éticas e individuales. Al adoptar una postura de 

cambio de las acciones tanto del individuo como de la sociedad, es en cierto 

sentido un compromiso con el "otro" y con la sociedad (Benzanilla et al. (2018). 

2.2.3. Habilidades del pensamiento crítico: 

Los expertos clasifican como habilidades cognitivas y disposiciones de 

habilidades cognitivas, que se consideran los fundamentos del pensamiento 

crítico, las siguientes: interpretación, o "comprensión y expresión del significado 

o relevancia de una amplia variedad de experiencias, situaciones, datos, 

acontecimientos, juicios, convenciones, creencias, reglas, procedimientos o 

criterios"; análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación 

(MINEDU, 2016). 
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2.2.4. Dimensiones del pensamiento crítico 

Búsqueda de la verdad: Es la disposición a buscar la verdad, a plantear 

preguntas y a ser franco e imparcial con las respuestas que uno recibe, por ilógicas 

que parezcan. Sugiere la voluntad de aprender todo lo posible en cualquier 

circunstancia. Sugiere que uno debe poseer la integridad intelectual para seguir 

las motivaciones y los hechos hasta donde le lleven (Escurra & Delgado, 2008). 

Amplitud mental: Se refiere a la disposición a ser sensible a la 

perspectiva de tener una inclinación propia y única al tiempo que se es abierto de 

mente, tolerante y se aceptan puntos de vista o creencias diferentes (Escurra & 

Delgado, 2008). 

Capacidad de análisis: Hay que reconocer versiones, interrogaciones, 

percepciones, descripciones u otras formas de representación, así como cualquier 

relación inferencial real o supuesta, para expresar creencias, juicios, experiencias, 

razonamientos, hechos o comentarios". Identificar y evaluar explicaciones, así 

como escudriñar conceptos, son algunas de las sub habilidades analíticas que 

poseen los profesionales. (Facione, 2007). 

Ser sistemático: Es la evaluación de la veracidad de las afirmaciones 

hechas por individuos para relatar, describir o juzgar su discernimiento, práctica, 

circunstancia, juicio, creencia u opinión; y es la evaluación de la fuerza lógica de 

las relaciones inferenciales supuestas o reales entre afirmaciones hechas por 

individuos, representaciones, preguntas u otras formas. Ejemplos de este tipo de 

evaluaciones son valorar la fiabilidad de una fuente de revelación, evaluar la 

veracidad de un autor u orador, sopesar las ventajas y desventajas de varias 
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interpretaciones y decidir si dos afirmaciones son exactas o contradictorias 

(Facione, 2007). 

El concepto de "sistemático" según la obra de Kahneman (2002) se refiere 

a la presencia de patrones predecibles y estructurados en los sesgos del juicio 

humano. Estos no son aleatorios, sino que derivan de mecanismos cognitivos 

específicos, como la accesibilidad a información mental. La facilidad con la que 

ciertos pensamientos surgen en la mente depende de factores como similitud, 

causalidad, sorpresa, valencia emocional y contexto. Estos procesos sistemáticos 

moldean cómo las personas toman decisiones y responden intuitivamente, a 

menudo sin incertidumbre o reflexión deliberada, lo que puede llevar tanto a 

soluciones rápidas como a errores predecibles debido al marco o la heurística 

aplicada.  

Razonamiento: La capacidad de identificar y recopilar los componentes 

necesarios para crear hipótesis y teorías, evaluar la información pertinente y 

extraer conclusiones a partir de afirmaciones, juicios, hechos, pruebas, ideas, 

creencias, preguntas y otras representaciones. Los expertos en inferencia poseen 

un subconjunto de capacidades que implican cuestionar las pruebas, presentar 

contraargumentos y formar conclusiones. Por ejemplo, averiguar las 

implicaciones de una suposición ajena o interpretar los componentes de una 

lectura (Facione, 2007).  

Para León (2014) el razonamiento es un proceso cognitivo mediante el 

cual se utilizan principios lógicos y evidencias para llegar a conclusiones o tomar 

decisiones. Es una de las dimensiones clave del pensamiento crítico, ya que 
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permite evaluar información, resolver problemas y tomar decisiones 

fundamentadas. Su clasificación incluye tres tipos principales: 

Razonamiento inductivo: Se basa en la observación de hechos 

específicos para generar conclusiones generales. Parte de lo particular para llegar 

a lo general. 

Razonamiento deductivo: Comienza con premisas generales conocidas y 

aplica reglas lógicas para llegar a conclusiones específicas y necesarias. El 

proceso es lógico y sus conclusiones son válidas siempre que las premisas sean 

correctas. 

Razonamiento disyuntivo: Consiste en considerar todas las posibilidades 

o escenarios posibles antes de tomar una decisión, gestionando la incertidumbre 

y evaluando todas las alternativas disponibles. 

Madurez para formar juicios: La capacidad de identificar y recopilar los 

componentes necesarios para crear hipótesis y teorías, evaluar la información 

pertinente y extraer conclusiones a partir de afirmaciones, juicios, hechos, 

pruebas, ideas, creencias, preguntas y otras representaciones. Los expertos en 

inferencia poseen un subconjunto de capacidades que implican cuestionar las 

pruebas, presentar contraargumentos y formar conclusiones. Por ejemplo, 

averiguar las implicaciones de una suposición ajena o interpretar los componentes 

de una lectura. Por ejemplo, analizar las opiniones sobre temas controvertidos 

siendo consciente de los posibles efectos de los propios prejuicios o intereses; 

cuando se escucha a alguien, preguntarse si realmente se entiende lo que dice sin 

interponer las propias ideas (Facione, 2007). 
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Por otro lado, León (2014), menciona que la "madurez para formar juicios" 

se asocia con la capacidad de un individuo para tomar decisiones racionales y bien 

fundamentadas, basadas en un análisis consciente y reflexivo, considerando todas 

las evidencias y posibles implicancias de sus juicios. Esta madurez implica que la 

persona sea capaz de reconocer sus sesgos, evaluar la calidad de la información y 

reconsiderar sus juicios en función de nuevas evidencias. En este contexto, se 

menciona que es crucial desarrollar la habilidad de tomar juicios equilibrados y 

criteriosos. Se clasifica en: 

Juicios intuitivos: Estos juicios surgen de manera rápida e involuntaria, 

basados en experiencias previas o percepciones inmediatas. Sin embargo, pueden 

ser erróneos debido a sesgos cognitivos. 

Juicios reflexivos: Son juicios más deliberados, controlados y analíticos. 

Implican un proceso cognitivo más profundo y lento, donde se evalúa 

cuidadosamente toda la información disponible. 

Juicios metacognitivos: Se refiere a la capacidad de reflexionar sobre el 

propio proceso de pensamiento y los juicios realizados, lo que permite ajustar y 

mejorar el razonamiento en función de la evaluación de la propia eficacia y 

coherencia. 

2.2.5. Logros de Aprendizaje  

Los éxitos del aprendizaje se definen como los resultados que obtienen los 

alumnos tras las principales experiencias de aprendizaje; estos resultados se basan 

en la autorreflexión de sus nuevos conocimientos, capacidades y destrezas, 

realizada conjuntamente con el profesor Fernández et al. (2022). 
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2.2.6. Logros de Aprendizaje  

Según MINEDU (2016) el objetivo del área de Comunicación es ayudar a 

los alumnos a convertirse en comunicadores competentes que puedan comprender 

y crear la realidad, comunicarse con los demás y reflejar el mundo real o 

imaginado. El lenguaje es un instrumento esencial para la formación humana 

porque organiza y da sentido a nuestras experiencias y conocimientos, lo que nos 

ayuda a ser más conscientes de lo que somos. Este incremento se origina como 

resultado de la inercia del lenguaje. 

a) Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna: Se caracteriza por 

una interacción dinámica entre el lector, el texto y los factores socioculturales que 

enmarcan la lectura. Además de descodificar o comprender la información 

explícita incluida en los textos, la capacidad del alumno para evaluarlos y crear 

una opinión sobre ellos implica que participa activamente en el proceso de 

elaboración de significados. Hace uso de una gran variedad de información y 

herramientas procedentes tanto del mundo exterior como de sus experiencias 

lectoras MINEDU (2016). 

Esta competencia implica la combinación de las siguientes capacidades: 

● Obtiene información del texto escrito 

● Infiere e interpreta información del texto 

● Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto 

b) Se comunica oralmente en su lengua materna: Se describe como el proceso de 

crear significado en un texto y transmitirlo a los demás a través del lenguaje 

escrito. Es un proceso reflexivo, ya que requiere revisar constantemente lo que se 

ha escrito para mejorarlo, así como evaluar la suficiencia y la disposición de los 
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textos a la luz de los contextos y los objetivos de comunicación. Toma conciencia 

de las posibilidades y limitaciones que ofrece el lenguaje, la comunicación y el 

sentido. Esto es crucial en una época dominada por nuevas tecnologías que han 

transformado la naturaleza de la comunicación escrita, MINEDU (2016). 

c) Escribe diversos tipos de texto en su lengua materna: Se caracteriza por ser un 

intercambio dinámico de ideas y sentimientos entre uno o varios interlocutores. 

Para cumplir su objetivo comunicativo, los alumnos deben construir activamente 

el significado de diversos géneros de textos orales cambiando entre los papeles 

de hablante y oyente MINEDU (2016). 

2.2.7. Pensamiento crítico y rendimiento académico 

Según Alquichire & Arrieta (2018), la relación conceptual entre el 

pensamiento crítico y el rendimiento académico se fundamenta en la capacidad del 

pensamiento crítico para mejorar el análisis y evaluación de información, lo cual 

debería en teoría reflejarse en un rendimiento académico. En su investigación, se 

explora esta relación en estudiantes de licenciatura, revelando que si bien existe una 

hipótesis teórica de que el pensamiento crítico puede predecir un mejor rendimiento 

académico, los datos no siempre confirman una correlación directa y significativa 

entre ambas variables. 

Para definir el pensamiento crítico en relación con el rendimiento 

académico, los autores toman como base el consenso de Facione (1990), que lo 

concibe como un juicio autorregulado y reflexivo orientado hacia la interpretación 

y evaluación de información. Este proceso implica habilidades cognitivas que, en 

teoría, su dominio debería mejorar la capacidad de los estudiantes para gestionar la 

complejidad de los contenidos académicos, facilitando un aprendizaje más profundo 

y sostenido. 
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También indican en su hipótesis central que existe una relación entre las habilidades 

de pensamiento crítico y el rendimiento académico. Este enfoque conceptual 

sostiene que el pensamiento crítico, entendido como un conjunto de habilidades 

cognitivas esenciales, debería contribuir positivamente al rendimiento académico. 

Específicamente, se teoriza que estudiantes con habilidades avanzadas en 

pensamiento crítico podrían lograr un desempeño académico superior al aplicar 

estas destrezas para analizar, comprender y sintetizar la información de manera más 

eficaz. 

MARCO CONCEPTUAL 

a) Pensamiento crítico: Se compone de una variedad de destrezas, como la 

capacidad para el juego de palabras, la conciencia de las emociones y el 

contexto, y la apertura mental necesaria para asumir riesgos y ver las cosas de 

otra manera. (Cohen, 2020). 

b) Logro: Se describe como la motivación para tener éxito, esforzarse por 

conseguir logros y sobresalir. Rendir mejor es el motivador innato (o la 

necesidad) de la motivación de logro  (Mcclelland, 1998). 

c) Aprendizaje: Se define "un cambio en la disposición o capacidad de un 

individuo que no sólo está relacionado con el crecimiento, sino que puede 

mantenerse. " es lo que se define como aprendizaje; en otras palabras, los 

procesos cognitivos implicados se agudizan y se retienen (Gagné, 1970). 

d) Comunicación: Se define al intercambio de información entre individuos, su 

significado es difundir un mensaje o un conocimiento. Es uno de los 

mecanismos esenciales de la estructura social y la experiencia humana 

(Cortés, 2014). 
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e) Creatividad: Hace referencia a una habilidad humana, forma parte de lo que 

hace únicos a los seres humanos. Sin embargo, la creatividad como noción no 

se abordó durante mucho tiempo y no se exploró demasiado. Hace poco que 

los teóricos han empezado a centrarse en el tema y a producir obras y 

aportaciones relacionadas con esta idea (Esquivias, 2004). 

f) Habilidad cognitiva: Es la capacidad de reconocer y analizar los propios 

procesos mentales, lo que permite un control más eficaz de dichos procesos 

(Espindola, 2005). 

g) Mente creativa: Sirve de metáfora del potencial creativo de las personas, hoy 

en día, es crucial, ya que la evolución de nuestros cerebros y las ideas que 

producen tienen una relevancia directa en el crecimiento económico, el 

perfeccionamiento personal y la capacidad de aprovechar y explotar las 

posibilidades (Carhuayal, 2023). 

h) Mente ética: Comprende su función en cada situación dada, las obligaciones 

que tiene y los límites y expectativas del comportamiento apropiado. La mente 

ética tiene que verse a sí misma como parte de las muchas sociedades de las 

que forma parte, trascendiendo su propio individualismo (Carreño, 2022). 

i) Metacognición: La metacognición es la capacidad de autorreflexión sobre los 

propios procesos de pensamiento y estilos de aprendizaje. Las personas son 

capaces de reconocer y controlar sus propios procesos cognitivos básicos 

gracias a la metacognición. (Sánchez, 2022). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

En 2023, la investigación se llevará a cabo en el IES San Francisco de Asís Villa 

del Lago de Puno. El departamento de Puno es el quinto más grande del país y tiene una 

extensión de 71,999.0 km2, es decir, el 6.0% de la superficie total del país. Está situado 

en el extremo sureste de Perú, entre los 13°00'00" y 17°17'30" de latitud sur y los 

71°06'57" y 68°48'46" de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Limita al oeste con 

las regiones de Moquegua, Arequipa y Cusco; al sur con la zona de Tacna y el país de 

Bolivia; al norte con la región de Madre de Dios; y al este con Bolivia.  

3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

La investigación tuvo una duración de siete meses; considerando el desarrollo del 

instrumento (encuesta) en un periodo de tres meses, la ejecución de la encuesta en tres 

meses y el análisis de resultados en un mes. Al ser una investigación con solo una toma 

de muestra, es de tipo transversal, a conveniencia del investigador. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

3.3.1. Técnica 

Según López (2015), el uso de la encuesta es un método para recopilar datos, 

también permite limitar las respuestas, ya que puede incluir tanto preguntas abiertas 

como cerradas, así como preguntas de opción única o múltiple. Este método debe 

tenerse en cuenta siempre que sea necesario recabar información de personas que se 

encuentran dispersas o si el grupo de estudio cuenta con un gran número de 

participantes, o si se desea calibrar el consenso general sobre un tema concreto. 
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3.3.2. Instrumento  

Teniendo en cuenta a López (2015), el instrumento que se utilizará es un 

cuestionario tipo Likert, la consistencia y la coherencia se refieren a la eficacia de un 

instrumento cuando se aplica repetidamente al mismo tema. Cuenta con 48 ítems, 

con una escala de valoración del 1 al 5, de los cuales la dimensión 1 está desde el 

ítem 1 al ítem 8, la dimensión 2 está desde el ítem 9 al ítem 16, la dimensión 3 está 

desde el ítem 17 al ítem 24, la dimensión 4 está desde el ítem 25 al ítem 32, la 

dimensión 5 está desde el ítem 33 al ítem 40 y la dimensión 6 está desde el ítem 41 

al ítem 48. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población  

Fernández (2014), conceptualiza a la población como un grupo entero de 

individuos, artículos que cumplen o respondan a determinados criterios. 

En total hay 200 alumnos y se seleccionará como muestra a 40 alumnos del 

tercer año de secundaria del IES "San Francisco de Asís Villa del Lago" de Puno. 

Población en estudio de la IES "San Francisco de Asís Villa del Lago" de Puno. 

             Tabla 1.  

             Distribución de estudiantes según el grado 

Grado N° de estudiantes 

Primer grado 30 

Segundo grado 41 

Tercer grado 40 

Cuarto grado 45 

Quinto grado 44 

Total 200 

             Nota: Elaboración propia a partir de actas de matricula 
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3.4.2. Muestra.  

La muestra seleccionada responde a la intención del autor y al interés del 

investigador (Hernández et al., 2014). 

La muestra es no probabilista, por conveniencia, seleccionada por el nivel 

seis de la educación básica regular (EBR) que comprende un nivel asequible de 

discernimiento crítico sustancial para el estudio. Dicha muestra está representada por 

40 alumnos del 3er grado de secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del 

Lago” de Puno en el año 2023. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio es de tipo correlacional, analítico y prospectivo, donde se mide el 

nivel de pensamiento crítico y el logro de aprendizajes. 

3.5.1. Diseño de investigación   

Según Hernández & Mendoza (2018), por ello, se aplicará el diseño no 

experimental y de corte transeccional; en este sentido, se analizarán los sucesos que, 

en ausencia de cualquier modificación variable, transcurrirán en su espacio natural 

original." El diseño es un plan o planteamiento meditado destinado a recopilar los 

datos necesarios para abordar el enunciado de la cuestión, por lo tanto, para 

demostrar la correlación entre estas variables. 

3.5.2. Método de investigación   

En este estudio se utilizará el enfoque hipotético deductivo, mediante pruebas 

estadísticas, para determinar si las hipótesis son ciertas o no. La metodología del 

estudio, en opinión de Behar (2008), es un proceso metódico con un flujo lógico 

que pretende demostrar la veracidad de unas afirmaciones. 
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En consecuencia, primero se plantea la hipótesis y se asume que es cierta. A 

continuación, su veracidad o falsedad se determinará mediante el proceso de 

adquisición y evaluación de pruebas para autentificarlas y llegar a una sentencia. 

3.6. DISEÑO ESTADÍSTICO  

3.6.1. Determinación de la hipótesis estadística 

Ho: 𝑹𝒙𝜸=𝟎 No existe ningún grado de correlación. 

Ha: 𝑹𝒙𝜸≠𝟎 Existe un determinado grado de correlación 

Regla de decisión 

Si 𝑝 < 𝛼 (0.05) se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha), es decir; existe relación entre las dos variables 

3.6.2. Prueba estadística 

Se aplicó el estadístico de correlación Rho de Spearman 

𝒓 =  𝟏 −
𝟔(∑ 𝒅𝟐)

𝑵(𝑵𝟐 − 𝟏)
 

Donde: 

N: Población o muestra 

Σ=Sumatoria  

d: diferencia de rangos X – Y 

r: coeficiente de correlación 

3.6.3. Prueba de hipótesis para coeficiente de correlación (contrastación de 

hipótesis. 
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Tabla 2.  

Escala de valoración Rho de Spearman 

Rango Relación 

-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 

-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 

-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 

0.00 No existe correlación 

+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 

+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 

+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 

+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 

Nota: Hernández Sampieri y Fernández Collado (1998). 

3.7. PROCEDIMIENTO 

3.7.1. Plan de tratamiento de datos 

El investigador inició el procedimiento de investigación realizando 

observaciones directas de los problemas presentes en la zona donde se llevó a cabo 

el estudio. Tras una evaluación exhaustiva de la bibliografía, se recopilaron datos 

utilizando los cuestionarios creados y aprobados específicamente para este estudio. 

3.7.1.1. Tabulación 

Se introdujeron en una base de datos de Microsoft Excel y se analizaron 

con el programa estadístico SPSS. 
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3.8. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3 

Variables y dimensiones 

Variable Dimensiones Indicadores 

Valoración 

de la 

variable 

 

 

Variable 

independiente 

Pensamiento 

critico 

Búsqueda de la 

verdad 

Capacidad para cuestionar, 

investigar y contrastar 

información para encontrar una 

comprensión profunda y 

objetiva de los hechos. 

Escala 

ordinal 

de Likert 

Nunca 

[1], Casi 

nunca [2], 

A veces 

[3], Casi 

siempre 

[4] y 

Siempre 

[5]. 

Amplitud 

mental 

Disposición para considerar 

diferentes puntos de vista, 

enfoques alternativos y apertura 

a nuevas ideas o perspectivas. 

Capacidad de 

análisis 

Habilidad para descomponer 

problemas o temas complejos 

en partes más pequeñas para 

evaluarlas de manera lógica y 

detallada. 

Ser sistémico 

Capacidad para entender las 

relaciones entre las partes de un 

sistema, reconociendo patrones 

y las interdependencias 

inmersas. 

Uso del 

razonamiento 

Empleo de procesos lógicos y 

coherentes para resolver 

problemas, tomar decisiones y 

llegar a conclusiones fundadas. 

Madurez para 

formular 

juicios 

Habilidad para emitir juicios 

bien fundamentados, teniendo 

en cuenta la complejidad de los 

hechos, la información y la 

ética. 

 

Variable 

dependiente 

Logro de 

aprendizaje 

Logro 

destacado 

logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando un 

manejo muy satisfactorio y 

solvente. 

Logro 

destacado  

[18 a 20] 

Logro 

previsto 

[17 a 14] 

Logro en 

proceso 

Logro previsto 
Logro de los aprendizajes 

previstos completados en el 

tiempo establecido. 

Logro en 

proceso 

En proceso de alcanzar los 

aprendizajes previstos. 
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Logro en inicio 

Iniciando a desarrollar los 

aprendizajes y evidencia 

dificultades. 

[13 a 11] 

Logro en 

inicio  

[10 a 0] 

 

3.9. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se hizo uso de la estadística descriptiva en el programa Microsoft Excel 2019 

presentando los resultados en tablas de frecuencia relativa utilizando baremos 

preseleccionados detalladamente los cuales son: bajo, medio, alto y muy alto para 

la variable pensamiento crítico; de esa manera presentar los resultados mejor 

clasificados. A continuación, se utilizó el programa estadístico SPSS versión 25 

para determinar y presentar las tablas de frecuencias junto con los gráficos 

correspondientes que se generaron. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del estudio se muestran en este capítulo y se organizan en cuadros 

estadísticos. 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.1. Objetivo general  

Determinación de la relación entre el pensamiento crítico y el logro de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

                     Tabla 4.  

                      Relación entre el pensamiento crítico y el logro de aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje 

Total En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

  
  
  
  
 P

en
sa

m
ie

n
to

  

cr
ít

ic
o
 

Bajo 
F 2 2 0 0 4 

% 5,4% 5,4% 0,0% 0,0% 10,8% 

Medio 
F 1 13 5 0 19 

% 2,7% 35,1% 13,5% 0,0% 51,4% 

Alto 
F 0 4 5 0 9 

% 0,0% 10,8% 13,5% 0,0% 24,3% 

Muy alto 
F 0 0 3 2 5 

% 0,0% 0,0% 8,1% 5,4% 13,5% 
 F 3 19 13 2 37 

                             Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 100,0% 

                    Nota: Exportado del IBM SPSS V. 25. 
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Figura 1.  

Relación entre el pensamiento crítico y el logro de aprendizaje 

 

Según la tabla, el 5,4% de los estudiantes que tienen dificultades con el 

pensamiento crítico presentan logros de aprendizaje tanto al principio como 

durante el proceso. Además, los logros de aprendizaje son presentados al principio 

por el 2,7% de los estudiantes con habilidades medias de pensamiento crítico, en 

el proceso por el 35,1%, y esperados por el 13,5% de los estudiantes. De manera 

similar, el 13,5% de los alumnos con buenas habilidades de pensamiento crítico 

reportan logros esperados, pero el 10,8% de ellos reportan logros de aprendizaje 

en proceso. Del mismo modo, el 5,4% de los niños que muestran logros 

excepcionales y el 8,1% de los estudiantes con muy buen pensamiento crítico 

demuestran logros previstos. 

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 

resultados como es el estudio de Salas (2023) en su investigación acerca del 

pensamiento crítico y desarrollo de competencias en alumnos de sexto ciclo de 
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Educación Básica Regular (Huari-Ancash). Concluyo que existe una relación 

significativa (r=0.564; sig.=0.000<0.01) entre el pensamiento crítico de los 

alumnos y el desarrollo de competencias en el sexto ciclo de Educación Básica 

Regular. Esto indica que las estrategias utilizadas para ayudar a los estudiantes a 

desarrollar su pensamiento crítico son beneficiosas para lograr el desarrollo 

esperado de las competencias. Los resultados obtenidos fueron de nivel regular, 

con 77% para el pensamiento crítico y 63,2% para el nivel adecuado, destacando 

la importancia del pensamiento crítico de los alumnos. Por lo tanto, se refutó la 

hipótesis nula. 

4.1.2. Objetivo específico 1 

Identificación de la relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 5.  

Relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje 

Total 
En inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

B
ú
sq

u
ed

a 
d
e 

la
 v

er
d
ad

 Bajo 
F 2 4 1 0 7 

% 5,4% 10,8% 2,7% 0,0% 18,9% 

Medio 
F 0 11 6 0 17 

% 0,0% 29,7% 16,2% 0,0% 45,9% 

Alto 
F 1 4 3 1 9 

% 2,7% 10,8% 8,1% 2,7% 24,3% 

Muy alto 
F 0 0 3 1 4 

% 0,0% 0,0% 8,1% 2,7% 10,8% 
  F 3 19 13 2 37 

  Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 100,0% 

                 Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 
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Figura 2.  

Relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de aprendizaje 

 

Según la tabla 4, el 2,7% de los alumnos que muestran niveles bajos de 

pensamiento crítico en su búsqueda de la verdad tiene previsto alcanzar el éxito, 

el 10,8% aún está en proceso de aprendizaje y el 5,4% ya lo ha iniciado. Además, 

entre los estudiantes con habilidades de pensamiento crítico de nivel medio en la 

búsqueda de la verdad, el 29,7% afirma estar en proceso de aprendizaje, frente al 

16,2% que prevé lograrlo. Comparativamente, el 2,7% de los estudiantes que 

utilizan el pensamiento crítico en la búsqueda de la verdad a un nivel alto informan 

de logros de aprendizaje en el inicio, el 10,8% están en proceso, el 8,1% prevén 

alcanzarlos y el 2,7% son excepcionales. Del mismo modo, el 2,7% de los 

estudiantes que demuestran un rendimiento excepcional en su búsqueda de la 

verdad, y el 8,1% de los que tienen bien desarrolladas sus habilidades de 

pensamiento crítico, alcanzan los logros esperados. 

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 
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resultados como es el estudio de Mamani et al. (2023) los investigadores que 

examinaron la asociación entre el éxito académico y la inteligencia emocional 

descubrieron que existe, al 99%, una correlación algo favorable y significativa 

entre ambos (rs =.583; p =.000). Dicho de otro modo, los niños que muestran bajos 

niveles de inteligencia emocional son también los que muestran bajos niveles de 

rendimiento académico.  

4.1.3. Objetivo específico 2 

Identificar la relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje 

en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de 

Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

 Tabla 6.  

                Relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje 

Total 
En inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

A
m

p
li

tu
d
 m

en
ta

l 

Bajo 
F 3 2 1 0 6 

% 8,1% 5,4% 2,7% 0,0% 16,2% 

Medio 
F 0 14 6 0 20 

% 0,0% 37,8% 16,2% 0,0% 54,1% 

Alto 
F 0 3 3 2 8 

% 0,0% 8,1% 8,1% 5,4% 21,6% 

Muy alto 
F 0 0 3 0 3 

% 0,0% 0,0% 8,1% 0,0% 8,1% 
  F 3 19 13 2 37 

  Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 100,0% 

Nota: Exportado del IBM SPSS. V.25. 
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Figura 3.  

Relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje 

 

En la tabla 5 se observa que, los estudiantes con amplitud mental de nivel 

bajo en un 8.1% presentan logros de aprendizaje en iniciación, el 5.4% en proceso, 

el 2.7% logro esperado. También, los estudiantes con amplitud mental de nivel 

medio en un 37.8% presentan logros de aprendizaje en proceso, el 16.2% logro 

esperado. Del mismo modo, los estudiantes con amplitud mental de nivel alto en 

un 8.1% presentan logros de aprendizaje en proceso, el 8.1% logro esperado, el 

5.4% logro destacado. Igualmente, los alumnos con amplitud mental de nivel muy 

alto en un 8.1% presentan logro esperado. 

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 

resultados como es el estudio de Salazar (2021) En su investigación se encontró 

una amplitud mental sustancial y constante entre las técnicas de retroalimentación 

y el rendimiento del aprendizaje en el ámbito de la comunicación, con un valor 
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"p" inferior a 0,05 y un coeficiente de correlación Rho de Spearman de r=0,832. 

Así pues, se alcanzó el objetivo. 

4.1.4. Objetivo específico 3  

Identificación de la relación entre la capacidad de análisis y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

   Tabla 7.  

   Relación entre la capacidad de análisis y los logros de aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje 

Total En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacad

o 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 

an
ál

is
is

 

Bajo 
F 2 3 0 0 5 

% 5,4% 8,1% 0,0% 0,0% 13,5% 

Medio 
F 1 13 4 0 18 

% 2,7% 35,1% 10,8% 0,0% 48,6% 

Alto 
F 0 3 7 1 11 

% 0,0% 8,1% 18,9% 2,7% 29,7% 

Muy alto 
F 0 0 2 1 3 

% 0,0% 0,0% 5,4% 2,7% 8,1% 

    F 3 19 13 2 37 

  Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 100,0% 

                    Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 
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Figura 4.  

Relación entre la capacidad de análisis y los logros de aprendizaje 

 

Según los datos, el 5,4% de los estudiantes con competencia analítica baja 

muestran logros de aprendizaje al principio, el 8,1% lo hacen mientras están en el 

proceso y el 10,8% muestran logros previstos. Por otra parte, los logros de 

aprendizaje se muestran al principio para el 2,7% de los estudiantes con capacidad 

analítica media, el 35,1% durante el proceso y el 10,8% en el logro previsto. 

Comparativamente, el 8,1% de los estudiantes con capacidades analíticas 

avanzadas informan de logros de aprendizaje que aún se están procesando, el 

18,9% de logros previstos y el 2,7% de resultados excepcionales. Del mismo 

modo, el 2,7% de los estudiantes que demuestran logros excepcionales y el 5,4% 

de los estudiantes con habilidades analíticas de nivel muy alto demuestran logros 

previstos. 

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 

resultados como es el estudio de Quispe (2024) en su estudio, examinó la relación 

entre los métodos de estudio y los resultados del aprendizaje en el campo de la 
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ciencia y la tecnología. Las conclusiones indican un alto grado de significación 

positiva en la asociación entre las variables método de estudio y resultados del 

aprendizaje, con un valor de 0,831. Las conclusiones indican que existe una fuerte 

correlación positiva entre las técnicas de estudio y los resultados del aprendizaje. 

Esto significa que, si los estudiantes aplican sistemáticamente una técnica de 

estudio, sus resultados de aprendizaje serán satisfactorios. Estos resultados serán 

tenidos en cuenta por la comunidad educativa en su conjunto. 

4.1.5. Objetivo específico 4 

Identificación de la relación entre la capacidad de ser sistemático y los 

logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la 

IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

    Tabla 8.  

                    Relación entre la capacidad de ser sistemático y los logros de aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje 

Total En 

inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

S
er

 s
is

te
m

át
ic

o
 

Bajo 
f 2 3 1 0 6 

% 5,4% 8,1% 2,7% 0,0% 16,2% 

Medio 
f 1 12 2 0 15 

% 2,7% 32,4% 5,4% 0,0% 40,5% 

Alto 
f 0 4 7 0 11 

% 0,0% 10,8% 18,9% 0,0% 29,7% 

Muy alto 
f 0 0 3 2 5 

% 0,0% 0,0% 8,1% 5,4% 13,5% 

    f 3 19 13 2 37 

  Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 
100,0

% 

                    Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 
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 Figura 5.  

 Relación entre la capacidad de ser sistemático y los logros de aprendizaje 

 

Según los datos de la tabla 7, el 5,4% de los alumnos que muestran niveles 

bajos de capacidad sistemática tienen logros de aprendizaje en un primer 

momento, mientras que el 8,1% sigue trabajando en ellos. Además, el 2,7% de los 

alumnos con un grado medio de capacidad sistemática muestran logros de 

aprendizaje al principio, el 32,4% están en proceso y el 5,4% tienen proyecciones 

de conseguirlos. Del mismo modo, el 10,8% de los niños que poseen un grado alto 

de capacidad sistemática tienen resultados de aprendizaje en los que todavía se 

está trabajando, frente al 18,9% que se proyecta que los conseguirán. Del mismo 

modo, el 8,1% de los niños que poseen un grado muy alto de capacidad sistemática 

demuestran logros previstos, y el 5,4% logros excepcionales. 

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 

resultados como es el estudio de Carhuavilca (2024) en su investigación sobre el 

tema se ha establecido la relación entre la evaluación formativa y el rendimiento 
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escolar en estudiantes de una institución de educación superior privada de Lima, 

2023. El coeficiente de correlación es de 0,938, con un nivel de significación de 

0,000 < 0,05. Estos resultados sugieren que la evaluación formativa juega un papel 

significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, subrayando su 

importancia en el proceso educativo y su potencial para mejorar los resultados de 

aprendizaje. 

4.1.6. Objetivo específico 5 

Identificación de la relación entre la confianza en el razonamiento y los 

logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la 

IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 9.  

La relación entre la confianza en el razonamiento y los logros de aprendizaje 

  

Logros de aprendizaje 

Total 
En inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

U
so

 d
e 

ra
zo

n
am

ie
n
to

 Bajo 
F 2 3 0 0 5 

% 5,4% 8,1% 0,0% 0,0% 13,5% 

Medio 
F 1 12 2 0 15 

% 2,7% 32,4% 5,4% 0,0% 40,5% 

Alto 
F 0 4 9 0 13 

% 0,0% 10,8% 24,3% 0,0% 35,1% 

Muy alto 
F 0 0 2 2 4 

% 0,0% 0,0% 5,4% 5,4% 10,8% 
  F 3 19 13 2 37 

  Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 100,0% 

                 Nota: Exportado del IBM SPSS. V25 
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Figura 6.  

La relación entre la confianza en el razonamiento y los logros de aprendizaje 

 

En la tabla 8 se visualiza, que los estudiantes con uso de razonamiento de 

nivel bajo en un 5.4% presentan logros de aprendizaje en inicio, el 8.1% en 

proceso. También, los estudiantes con uso de razonamiento de nivel medio en un 

2.7% presentan logros de aprendizaje en inicio, el 32.4% en proceso, el 5.4% logro 

esperado. Del mismo modo, los estudiantes con uso de razonamiento de nivel alto 

en un 10.8% presentan logros de aprendizaje en proceso, el 24.3% logro esperado. 

Igualmente, los estudiantes con uso de razonamiento de nivel muy alto en un 5.4% 

presentan logro esperado, el 5.4% logro destacado.  

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 

resultados como es el estudio de Cutipa (2023) en su estudio sobre el 

acompañamiento comunicativo de los alumnos y el rendimiento escolar, la 

correlación entre ambos se determinó utilizando la Rho de Spearman para medir 

el coeficiente de correlación. El resultado es r = 0,823, lo que indica una 
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correlación moderadamente positiva entre el acompañamiento escolar y el 

aprendizaje de la comunicación; también se encontró una sig. bilateral = 0,001 

(0,000<0,05). 

4.1.7. Objetivo específico 6 

Identificar la relación entre la madurez para formular juicios y los logros 

de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 10.  

La relación entre la madurez para formular juicios y los logros de aprendizaje. 

                 Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

 

 

 

 

 
Logros de aprendizaje 

Total 
En inicio 

En 

proceso 

Logro 

esperado 

Logro 

destacado 

M
ad

u
re

z 
p

ar
a 

fo
rm

u
la

r 

ju
ic

io
s 

Baj 

o 

F 3 3 0 0 6 

% 8,1% 8,1% 0,0% 0,0% 16,2% 

Medio 
F 0 12 3 0 15 

% 0,0% 32,4% 8,1% 0,0% 40,5% 

Alto 
F 0 3 7 0 10 

% 0,0% 8,1% 18,9% 0,0% 27,0% 

Muy alto 
F 0 1 3 2 6 

% 0,0% 2,7% 8,1% 5,4% 16,2% 

    F 3 19 13 2 37 

  Total % 8,1% 51,4% 35,1% 5,4% 100,0% 
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Figura 7.  

La relación entre la madurez para formular juicios y los logros de aprendizaje. 

 

Según los datos de la tabla 9 se observa que, los estudiantes con madurez 

para formular juicios de nivel bajo en un 8.1% presentan logros de aprendizaje en 

inicio, el 8.1% en proceso. También, los estudiantes con madurez para formular 

juicios de nivel medio en un 32.4% presentan logros de aprendizaje en proceso, 

el 8.1% logro esperado. Del mismo modo, los estudiantes con madurez para 

formular juicios de nivel alto en un 8.1% presentan logros de aprendizaje en 

proceso, el 18.9% logro esperado. Igualmente, los estudiantes con madurez para 

formular juicios de nivel muy alto en un 2.7% presentan logro de aprendizaje en 

proceso, el 8.1% logro esperado, el 5.4% logro destacado. 

Al respecto, también existen investigaciones que coinciden con nuestros 

resultados como es el estudio de Zevallos & Huallpa (2023) según sus conclusiones, 

derivadas de un análisis del pensamiento crítico y las habilidades de aprendizaje de los 
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estudiantes de cuarto curso, las mujeres muestran un desarrollo más regular y completo 

del pensamiento crítico a partir de sus habilidades cognitivas, y ambos sexos se benefician 

de estas disposiciones, que incluyen la búsqueda de la verdad, la amplitud de miras y la 

capacidad de análisis. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que, aunque los chicos se 

inclinan por el pensamiento crítico, su dominio de las capacidades cognitivas necesarias 

para evaluar datos, extraer conclusiones e implicaciones, sugerir sustitutos y defender sus 

posturas sigue siendo rutinario y tiene poca tendencia. 

4.2. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

4.2.1. Prueba de hipótesis general 

Formulación de la hipótesis 

Ho: No existe relación entre el pensamiento crítico y el logro de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Ha: Existe relación entre el pensamiento crítico y el logro de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 11.  

Correlación pensamiento crítico y Logros de aprendizaje 

 

Pensamient

o crítico 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Pensamiento 

crítico 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,642** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 37 
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Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,642** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 37 37 

  Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

En la tabla 10 se presenta resultados reveladores sobre la relación entre el 

pensamiento crítico y el logro de aprendizaje. El coeficiente de correlación de 0,642 

indica una correlación positiva considerable, lo que es apoyado por el valor de 

significancia (0,000 < 0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). Como resultado, podemos concluir que existe relación 

entre el pensamiento crítico y el logro de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de 

educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 

2023. 

4.2.2. Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de la hipótesis  

Ho: No existe relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de aprendizaje 

en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de 

Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Ha: Existe relación entre la búsqueda de la verdad y los logros de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 
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Tabla 12.  

Correlación búsqueda de la verdad y Logros de aprendizaje 

 Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

En la tabla 11 se presenta resultados reveladores sobre la relación entre la 

búsqueda de la verdad y los logros de aprendizaje. El coeficiente de correlación de 0,442 

indica una correlación positiva media, lo que es apoyado por el valor de significancia 

(0,006 < 0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis 

alterna (Ha). Como resultado, podemos concluir que existe relación entre la búsqueda de 

la verdad y los logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria 

de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

4.2.3. Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de la hipótesis  

Ho: No existe relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

 

Búsqueda 

de la verdad 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Búsqueda de la 

verdad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,442** 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 37 37 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,442** 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 37 37 
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Ha: Existe relación entre la amplitud mental y los logros de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 13.  

Correlación amplitud mental y Logros de aprendizaje 

Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

En la tabla 12 se muestra la relación entre la amplitud mental y los logros de 

aprendizaje. El coeficiente de correlación de 0,556 indica una correlación positiva 

considerable, lo que es apoyado por el valor de significancia (0,000 < 0,05). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Como 

resultado, podemos concluir que existe relación entre la amplitud mental y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco 

de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

 

 

 

Amplitud 

mental 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Amplitud mental Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,556** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 37 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,556** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 37 37 
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4.2.4. Prueba de hipótesis especifica 3 

Formulación de la hipótesis 

Ho: No existe relación entre la capacidad de análisis y los logros de aprendizaje 

en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de 

Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Ha: Existe relación entre la capacidad de análisis y los logros de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 14.  

Correlación capacidad de análisis y Logros de aprendizaje 

 

Capacidad 

de análisis 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Capacidad de 

análisis 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,682** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 37 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,682** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 37 37 

Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

En la tabla 13 se presenta el coeficiente de correlación de 0,682 que indica una 

correlación positiva considerable, lo que es apoyado por el valor de significancia (0,000 

< 0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). Como resultado, podemos concluir que existe relación entre la capacidad de análisis 

y los logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES 

“San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 
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4.2.5. Prueba de hipótesis especifica 4 

Formulación de la hipótesis 

Ho: No existe relación entre la capacidad de ser sistemático y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Ha: Existe relación entre la capacidad de ser sistemático y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 15.  

Correlación ser sistemático y Logros de aprendizaje 

Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

En la tabla 14 se presenta la relación entre la capacidad de ser sistemático y los 

logros de aprendizaje con un coeficiente de correlación de 0,663 que indica una 

correlación positiva considerable, lo que es apoyado por el valor de significancia (0,000 

< 0,05). En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). Como resultado, podemos concluir que existe relación entre la capacidad de ser 

 

Ser 

sistemático 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Ser sistemático Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,663** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 37 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,663** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 37 37 
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sistemático y los logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación 

secundaria de la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

4.2.6. Prueba de hipótesis especifica 5 

Formulación de la hipótesis 

Ho: No existe relación entre la confianza en el razonamiento y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Ha: Existe relación entre la confianza en el razonamiento y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 16.  

Correlación uso de razonamiento y Logros de aprendizaje 

 Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 

En la tabla 15 se presenta la relación entre la confianza en el razonamiento 

y los logros de aprendizaje con un coeficiente de correlación de 0,745 la cual 

indica una correlación positiva considerable, lo que es apoyado por el valor de 

 

Uso de 

razonamiento 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Uso de 

razonamiento 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,745** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 37 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,745** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 37 37 
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significancia (0,000 < 0,05), por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se 

acepta la hipótesis alterna (Ha). Como resultado, podemos concluir que existe 

relación entre la confianza en el razonamiento y los logros de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San Francisco de Asís 

Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

4.2.7. Prueba de hipótesis específica 6 

Formulación de la hipótesis 

Ho: No existe relación entre la madurez para formular juicios y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Ha: Existe relación entre la madurez para formular juicios y los logros de 

aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la IES “San 

Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

Tabla 17.  

Correlación madurez para formular juicios y Logros de aprendizaje 

 

Madurez para 

formular juicios 

Logros de 

aprendizaje 

Rho de 

Spearman 

Madurez para 

formular juicios 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,710** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 37 37 

Logros de 

aprendizaje 

Coeficiente de 

correlación 

,710** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 37 37 

Nota: Exportado del IBM SPSS. V25. 
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En la tabla 16 se presenta resultados reveladores sobre la relación entre la 

madurez para formular juicios y los logros de aprendizaje. El coeficiente de 

correlación de 0,710 indica una correlación positiva considerable, lo que es 

apoyado por el valor de significancia (0,000 < 0,05). En consecuencia, se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Como resultado, 

podemos concluir que existe relación entre la madurez para formular juicios y los 

logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado de educación secundaria de la 

IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno en el 2023. 

4.2.8. DISCUSIÓN 

La presente investigación sobre la relación entre el pensamiento crítico y 

el logro de aprendizaje en estudiantes de secundaria en Puno se alinea con trabajos 

previos que destacan la importancia de esta habilidad transversal, como lo 

expuesto por Franco et al. (2014). Estos autores subrayan que el pensamiento 

crítico no es solo una habilidad para cuestionar, sino un recurso clave para 

enfrentar y resolver problemas complejos en el contexto educativo y cotidiano. En 

consonancia con esta visión, los resultados obtenidos en nuestro estudio muestran 

que los estudiantes con niveles más altos de pensamiento crítico tienden a lograr 

mejores resultados académicos, evidenciando una correlación positiva 

considerable de 0.642. Esta conexión refuerza la idea de que fomentar el 

desarrollo del pensamiento crítico en el aula no solo optimiza la capacidad de 

análisis, sino que también potencia el desempeño académico, particularmente en 

áreas como la Comunicación, donde la reflexión y la comprensión profunda 

juegan un rol crucial. Por lo tanto, se confirma que el fortalecimiento de esta 

competencia cognitiva en los estudiantes tiene un impacto directo en sus logros 



 

 71  

  

académicos, coherente con la relevancia que Franco et al. le atribuyen a esta 

habilidad. 

La investigación de Curiche (2015) sobre el desarrollo de habilidades de 

pensamiento crítico mediante el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el 

Aprendizaje Colaborativo Mediado por Computador (CSCL) en estudiantes de 

filosofía revela resultados que complementan los hallazgos de nuestro estudio 

sobre estudiantes de secundaria en Puno. Mientras que Curiche destaca la 

efectividad de metodologías activas y colaborativas para el fomento del 

pensamiento crítico, nuestro estudio señala que los estudiantes con mayor 

capacidad crítica logran un mejor desempeño académico, con una correlación 

positiva de 0.642 en el área de Comunicación. Ambos estudios coinciden en que 

el pensamiento crítico es una habilidad fundamental para el éxito académico, pero 

se diferencian en la estrategia utilizada para desarrollarlo: Curiche emplea 

enfoques didácticos específicos como el ABP y CSCL, mientras que en nuestro 

estudio se evalúa el pensamiento crítico en su forma general y su correlación con 

el rendimiento. La convergencia de estos resultados sugiere que, más allá de las 

estrategias empleadas, el desarrollo del pensamiento crítico tiene un impacto claro 

en el logro de aprendizaje. Esto refuerza la importancia de diseñar intervenciones 

educativas que potencien esta habilidad, ya sea a través de metodologías activas o 

evaluaciones regulares en áreas clave del currículo. 

El estudio de Núñez et al. (2017) sobre el valor del Aprendizaje Basado en 

Problemas (ABP) en el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de 

nutrición aporta un interesante punto de comparación con nuestra investigación 

sobre el pensamiento crítico y su relación con el logro de aprendizaje en 
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estudiantes de secundaria en Puno. Mientras que Núñez et al. observaron un 

impacto positivo del ABP en habilidades específicas como el juicio situacional, 

nuestro estudio revela una correlación positiva considerable (0.642) entre el 

pensamiento crítico y el rendimiento académico en el área de Comunicación. 

Ambos estudios coinciden en que el desarrollo de estas habilidades cognitivas no 

solo se refleja en el contexto académico, sino que también tiene implicaciones más 

amplias, como la capacidad de resolver problemas complejos dentro y fuera del 

aula. Sin embargo, a diferencia del enfoque centrado en estrategias didácticas 

como el ABP en el estudio de Núñez, nuestra investigación se concentra en medir 

cómo el pensamiento crítico, en su estado general, influye en el logro de 

aprendizajes. Este contraste sugiere que tanto las metodologías activas como la 

medición y promoción del pensamiento crítico son elementos clave para mejorar 

el rendimiento estudiantil. Por lo tanto, se refuerza la idea de que el pensamiento 

crítico debe ser un componente transversal en el currículo, ya que impacta tanto 

en el rendimiento académico como en la capacidad de los estudiantes para tomar 

decisiones y resolver problemas en diversos contextos. 

El estudio de Molina et al. (2015) sobre los rasgos de los estudiantes de 

secundaria que dominan la competencia de pensamiento crítico ofrece un valioso 

antecedente para comparar con nuestra investigación en la IES "San Francisco de 

Asís Villa del Lago" de Puno. Ambos estudios coinciden en destacar la capacidad 

de resolución de problemas y el juicio como componentes clave del pensamiento 

crítico, factores que también fueron reflejados en los estudiantes con mayores 

niveles de pensamiento crítico en nuestra muestra, quienes presentaron mejores 

logros de aprendizaje en el área de Comunicación. Mientras Molina et al. utilizan 

una metodología post-positivista para identificar rasgos de pensamiento crítico en 



 

 73  

  

estudiantes a través de entrevistas y autoinformes, nuestro enfoque cuantitativo 

correlacional permite establecer una relación directa entre el nivel de pensamiento 

crítico y el desempeño académico. Aunque las metodologías difieren, ambos 

estudios subrayan la importancia de integrar el pensamiento crítico en la 

enseñanza, ya que es una competencia transversal que no varía por género y que 

contribuye directamente a mejorar los logros educativos. Estos hallazgos 

refuerzan la necesidad de diseñar estrategias pedagógicas que promuevan esta 

habilidad en todos los niveles educativos, asegurando que los estudiantes no solo 

adquieran conocimientos, sino que también desarrollen las capacidades cognitivas 

necesarias para aplicarlos de manera crítica y efectiva. 

El estudio de Romero & Chávez (2021), que revisa los beneficios del 

pensamiento crítico para el crecimiento personal de los adolescentes, 

complementa significativamente los hallazgos de nuestra investigación sobre su 

relación con el logro de aprendizajes en estudiantes de secundaria. Romero & 

Chávez destacan que el pensamiento crítico no solo potencia el rendimiento 

académico, sino que también contribuye al desarrollo integral de los adolescentes, 

fortaleciendo sus capacidades intelectuales, emocionales y sociales. En nuestro 

estudio, se observó que los estudiantes con niveles altos y muy altos de 

pensamiento crítico alcanzaron mejores logros de aprendizaje en el área de 

Comunicación, confirmando los beneficios académicos que menciona la revisión. 

Sin embargo, Romero & Chávez añaden una dimensión más amplia al destacar 

que el pensamiento crítico también favorece la participación activa, la toma de 

decisiones informadas y el desarrollo de una calidad humana sólida en los 

adolescentes, sugiriendo que su impacto trasciende el aula. En este sentido, 

nuestro estudio refuerza la necesidad de implementar estrategias educativas que 
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promuevan esta habilidad, no solo para mejorar el rendimiento académico, sino 

también para formar individuos reflexivos y comprometidos con su entorno. Esto 

implica que los docentes deben adoptar el rol de facilitadores que generen 

entornos de aprendizaje donde el pensamiento crítico pueda desarrollarse de 

manera plena, beneficiando tanto los logros educativos como el crecimiento 

personal de los estudiantes. 

El estudio de Rodríguez (2019) en La Victoria, Lima, sobre la relación 

entre el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades comunicativas en 

estudiantes de segundo grado, ofrece un punto de comparación clave con nuestra 

investigación en la IES “San Francisco de Asís Villa del Lago” de Puno. Mientras 

Rodríguez encontró una correlación significativa entre el pensamiento crítico y 

las competencias comunicativas (r = 0.784), nuestros resultados también 

evidencian una relación positiva considerable (r = 0.642) entre el pensamiento 

crítico y el logro de aprendizajes en el área de Comunicación. Aunque ambos 

estudios abordan distintos niveles educativos (primaria y secundaria), coinciden 

en que el pensamiento crítico favorece el desarrollo de habilidades comunicativas, 

lo que sugiere que esta relación es sólida a lo largo del proceso educativo. 

Rodríguez también destaca los retos a los que se enfrentan los estudiantes 

en tareas de expresión, lectura y escritura, elementos cruciales en el área de 

Comunicación, lo cual es coherente con nuestros hallazgos que muestran que los 

estudiantes con mayor capacidad crítica alcanzan logros más altos en esta área. En 

ambos estudios se utilizó la prueba de Rho de Spearman para medir la correlación, 

lo que refuerza la validez de los resultados en distintos contextos. Esto subraya la 

importancia de seguir promoviendo el pensamiento crítico como una habilidad 
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fundamental no solo para el éxito académico, sino también para mejorar las 

competencias comunicativas, tal como lo evidencian tanto Rodríguez (2019) 

como nuestro estudio. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  Se ha establecido una relación significativa considerable entre el desarrollo 

del pensamiento crítico y el nivel de logro de aprendizajes en el área de 

Comunicación en los estudiantes de tercer grado de secundaria de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís Villa del Lago, ubicada en 

Puno, durante el año 2023. Con un coeficiente de correlación de 0.642, 

este hallazgo indica una correlación positiva considerable, lo cual sugiere 

que a medida que los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento 

crítico, también tienden a obtener mejores resultados en sus aprendizajes 

en comunicación. 

SEGUNDA:  La relación entre el éxito académico y la búsqueda de la verdad está 

respaldada por un valor de significación de 0,000 (menor a 0,05), que 

confirma una asociación positiva moderada indicada por el coeficiente de 

correlación de 0,442. Esto puede interpretarse como una muestra de que la 

búsqueda de la verdad hace que el estudiante, al no conformarse con la 

falta de datos, recurrirá a una investigación voluntaria en busca de 

respuestas. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza 

la hipótesis nula (Ho). Así, se puede afirmar que, entre los estudiantes de 

tercer grado de secundaria de la IES "San Francisco de Asís Villa del 

Lago" de Puno en el año 2023, existe una correlación entre la búsqueda de 

la verdad y el éxito en el aprendizaje. 

TERCERA:  La correlación entre el éxito en el aprendizaje y la amplitud mental. El 

valor de significación (0,006 < 0,05) apoya la fuerte asociación positiva 

indicada por el coeficiente de correlación de 0,556. La amplitud mental 
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afecta directamente al éxito académico, ya que esta dimensión hace que el 

estudiante sea capaz de aceptar otras perspectivas y así aprender de ellas. 

En consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, en 2023, podemos afirmar que existe una 

correlación entre el rendimiento escolar y la amplitud mental en los 

alumnos del tercer grado de secundaria del IES "San Francisco de Asís 

Villa del Lago" de Puno. 

CUARTA:   La relación entre el rendimiento académico y las habilidades analíticas se 

evidencia en un valor significativo de 0,000 (menor a 0,05), lo cual 

respalda una fuerte asociación positiva indicada por el coeficiente de 

correlación de 0,682. Dichas habilidades analíticas permiten al individuo 

ser capaz de descomponer información para extrapolar principios y 

aplicarlos en otros contextos. En consecuencia, se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, en el año 

2023, se puede afirmar que existe una relación entre el rendimiento 

académico y las capacidades analíticas en los estudiantes del tercer grado 

de secundaria de la IES "San Francisco de Asís Villa del Lago" de Puno. 

QUINTA:   La asociación entre el rendimiento en el aprendizaje y la capacidad de 

sistematización. El valor significativo (0,000 < 0,05) apoya la fuerte 

asociación positiva indicada por el coeficiente de correlación de 0,663. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). Por lo tanto, podemos concluir que, entre los alumnos 

matriculados en el tercer grado de secundaria del IES "San Francisco de 
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Asís Villa del Lago" de Puno en 2023, existe una correlación entre el 

rendimiento escolar y la capacidad de ser metódico. 

SEXTA:   La asociación entre el éxito en el aprendizaje y la confianza en el 

razonamiento. El resultado significativo (0,000 < 0,05) apoya la fuerte 

asociación positiva indicada por el coeficiente de correlación de 0,745. En 

consecuencia, se acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho). En consecuencia, podemos afirmar que entre los 

alumnos matriculados en el tercer grado de secundaria del IES "San 

Francisco de Asís Villa del Lago" de Puno en el año 2023, existe una 

correlación entre el logro del aprendizaje y la confianza en el 

razonamiento. 

SEPTIMA:   La asociación entre el éxito en el aprendizaje y la madurez de juicio. El 

resultado significativo (0,000 < 0,05) apoya la fuerte asociación positiva 

indicada por el coeficiente de correlación de 0,710. En consecuencia, se 

acepta la hipótesis alternativa (Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Por 

lo tanto, podemos inferir que el rendimiento escolar y la madurez para 

emitir juicios están relacionados entre los alumnos de tercer grado de 

educación secundaria de la IES "San Francisco de Asís Villa del Lago" de 

Puno en el año 2023. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Al existir una correlación positiva considerable de las variables principales en 

estudio, se recomienda a la IES San Francisco de Asís Villa del Lago, formular 

alternativas de talleres educativos que mejoren el logro de aprendizaje en 

estudiantes de 3er grado de educación secundaria. 

2. Al respecto de la correlación positiva media entre la búsqueda de la verdad y el 

logro de aprendizaje se recomienda a la autoridad que representa la institución 

educativa implementar un aula virtual educativa que complemente los 

requerimientos o consultas de información necesarias en materias de 3er grado de 

educación secundaria.  

3. En referencia a la correlación positiva considerable entre la amplitud mental y el 

logro de aprendizaje se recomienda a los docentes motivar a los estudiantes para 

mejorar el desempeño académico con el fin de mitigar la desmotivación 

académica. 

4. Asimismo, al existir una correlación positiva considerable entre la capacidad de 

análisis y el logro de aprendizaje en estudiantes de 3er grado se recomienda a los 

padres de familia a apoyarlos en situaciones en las cuales ellos puedan tener 

necesidades de carecer de algún material ya sea de escritorio e de biblioteca. 

5. Al respecto de una correlación positiva considerable entre la capacidad de ser 

sistemático y los logros de aprendizaje en estudiantes de 3er grado se recomienda 

tomar en consideración e implementar una propuesta de organización de manera 

quincenal mediante exámenes donde se evalué la capacidad de aprendizaje.  

6. Al respecto de una correlación positiva considerable entre la confianza en el 

razonamiento y los logros de aprendizaje se recomienda al estado incluir en la 
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malla curricular la formación personal integra en lo que respecta a la mejora de su 

autoestima y obtener una confianza notable. 

7. Al respecto de una correlación positiva considerable entre la madurez para 

formular juicios y los logros de aprendizaje se recomienda que dentro del entorno 

familiar coexista un vínculo de rutinas de confianza donde se pueda practicar el 

autoconocimiento de manera más concreta a las respuestas de convivencia.  
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Anexo 2. Instrumento  

Cuestionario de pensamiento crítico 

PRESENTACIÓN: Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que 

apoye en los logros de aprendizaje.  
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Anexo 3. Validación de instrumentos 
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Anexo 4. Constancia de Ejecución de Proyecto de Investigación 
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Anexo 5. Base de datos 
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