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Resumen 

Este estudio se realizó con la finalidad de determinar la relación entre las variables 

pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo, las que fueron asumidas 

a partir de los fundamentos teóricos correspondientes. Fue una investigación 

básica, de diseño no experimental, de método hipotético deductivo; para la 

identificación de las relaciones de las variables se ha desarrollado bajo el enfoque 

cuantitativo de diseño correlacional multivariada  con las variables señaladas en 

una población estudiantil del distrito del Rímac, recurriéndose a una muestra de 

270 estudiantes del nivel secundaria, distribuidos en las tres instituciones 

educativas; como instrumentos se utilizó los de la escala de Likert con 64 

preguntas, para la validación se utilizó el Coeficiente de Aiken y la Prueba de 

esfericidad de Bartlett. Llegando a la siguiente conclusión, según el estadístico Rho 

Sperman, que la relación entre el pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje 

cooperativo es moderada y directa; asimismo, las dimensiones obtuvieron el mismo 

resultado.  

Palabras clave: Pensamiento crítico, creatividad, interdependencia, 

aprendizaje. 
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Abstract 

This study was carried out in order to determine the relationship between the 

variables critical thinking, creativity and cooperative learning, which were assumed 

from the corresponding theoretical foundations. It was a basic research, of non-

experimental design, of deductive hypothetical method; To identify the relationships 

of the variables, it has been developed under the quantitative approach of 

multivariate correlational design with the variables indicated in a student population 

of the Rímac district, using a sample of 270 secondary school students, distributed 

in the three educational institutions. ; The instruments of the Likert scale with 64 

questions were used, for the validation the Aiken Coefficient and the Bartlett's 

Sphericity Test were used. Reaching the following conclusion, according to the 

statistician Rho Sperman, that the relationship between critical thinking, creativity 

and cooperative learning is moderate and direct; likewise, the dimensions obtained 

the same result. 

Keywords: Critical thinking, creativity, interdependence, learning. 



xi 

Resumo 

Este estudo foi realizado com o objetivo de verificar a relação entre as variáveis 

pensamento crítico, criatividade e aprendizagem cooperativa, que foram assumidas 

a partir dos respectivos fundamentos teóricos. Foi uma pesquisa básica, de 

desenho não experimental, de método dedutivo hipotético; Para identificar as 

relações das variáveis, desenvolveu-se sob a abordagem quantitativa de 

delineamento correlacional multivariado com as variáveis indicadas em uma 

população de alunos do distrito de Rímac, utilizando uma amostra de 270 alunos 

do ensino médio, distribuídos nas três instituições de ensino. ; Como instrumentos, 

foi utilizada a escala Likert com 64 questões, para a validação foram utilizados o 

Coeficiente de Aiken e o teste de esfericidade de Bartlett. Chegando à seguinte 

conclusão, segundo o estatístico Rho Sperman, que a relação entre pensamento 

crítico, criatividade e aprendizagem cooperativa é moderada e direta; da mesma 

forma, as dimensões obtiveram o mesmo resultado. 

Palavras-chave: Pensamento crítico, criatividade, interdependência, 

aprendizagem. 
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I. Introducción

En las instituciones públicas se presentaron limitaciones en los aprendizajes en 

los estudiantes del nivel secundaria, ya que en gran medida las escuelas se 

resisten al cambio (Gregorzewski, 2018), en especial en tiempos de pandemia de 

la COVID 19. Por eso, el pensamiento crítico es la capacidad de discernir y tomar 

decisiones (Dekker, 2020); los estudiantes presentaron carestías en la criticidad 

de las respuestas, no poseían razonamientos inductivos y deductivos que 

pudieron aprender de la realidad (Núñez et al., 2020). En la creatividad, que es 

la manera de promover nuevas ideas innovadoras, las que pueden ser 

influenciadas de su entorno, en especial por los docentes de las escuelas (Fleith, 

2019); los educandos presentaron falencias para crear nuevas ideas. Y del 

aprendizaje cooperativo podemos indicar que es el éxito de todos con la 

colaboración de cada uno de ellos (Vieira & Ciasca, 2019); porque los estudiantes 

carecían de estrategias para trabajar en equipo, no hay democracia en las 

opiniones y les falta coordinación entre ellos. 

A nivel internacional se ha ejecutado la evaluación PISA en 79 países, y el 

resultado fue que solo se llegó al nivel 2 en lectura, esto significó que solo tenían 

la capacidad de identificar la idea principal de un texto no muy complejo y con 

muy poca comprensión de lo que leían (OCDE, 2019). Según el Banco Mundial 

(2006), señaló que las naciones que hacen una gran inversión en el sector 

educativo obtienen más éxitos en sus economías que las que no promueven 

dicha inversión (Pérez & Alcantara, 2017). 

A nivel nacional se ejecutó la Prueba de Evaluación Censal de Estudiantes 

(ECE), la que se aplicó al 2º grado de secundaria en el 2018; con respecto a la 

lectura el resultado fue que el 18.5 % alcanzó el nivel previo al inicio, es decir no 

están ubicados en su nivel; el 37,5 % realizó solo lo elemental, el 27,7% en el nivel 

de proceso que significó que logró los aprendizajes según su grado de estudio y 

ciclo; y el 16,2% logró el nivel satisfactorio, estos estudiantes están listos para los 

aprendizajes (MINEDU, 2018).  

La investigación se enmarcó dentro de la línea de Gestión y Calidad 

Educativa; se desarrolló en el distrito del Rímac, considerando a tres instituciones 
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educativas: I.E. 2002 Mariscal Ramón Castilla, I.E. 3010 Ramón Castilla, I.E. 

María Parado de Bellido, donde los estudiantes presentaron los siguientes 

problemas de aprendizaje: en el pensamiento crítico, los escolares no 

presentaron la capacidad de análisis, evaluación y la criticidad, presentando muy 

bajas calificaciones. Para (Milena & Babilonia, 2017), con respecto a la creatividad 

los estudiantes presentaron dificultad en la creación de nuevas ideas, esto lo 

pusieron de manifiesto cuando los docentes les dejaban alguna actividad, los 

estudiantes en vez de crearlo lo copiaban del internet; y con respecto al 

aprendizaje cooperativo, se les hizo difícil trabajar en equipos, argumentando que 

no podían juntarse a trabajar por la pandemia y en forma virtual por problemas 

de conectividad. 

Se formuló como problema general: ¿Cuál es la relación entre el 

pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje cooperativo en el nivel 

secundaria, red 03, UGEL 02, Rímac, 2020? 

En cuanto a la justificación, se propuso lo siguiente: a) Justificación ontológica, 

este estudio es real porque se va a desarrollar con los estudiantes del nivel 

secundaria, b) Justificación epistemológica, se relacionan pensamiento crítico, 

creatividad y aprendizaje cooperativo; identificando las habilidades socio 

académicas. Las habilidades sociales permiten relacionarse con el rendimiento 

académico. (Nuñez, Ávila & Olivares, 2017), se espera que el estudiante se 

relacione con sus demás compañeros de clase y que a través de ello formen 

equipos de trabajo para aprender; se fundamentan en la criticidad del ser humano y 

la capacidad de creación de nuevos conocimientos o nuevos saberes, c) 

Justificación axiológica, es valorando su participación de los estudiantes en 

conjunto para una formación integra del ciudadano, d) Justificación metodológica, 

se realizó través del método deductivo; que se llevó a cabo a través de la 

operacionalización de las variables; también se les aplicó un cuestionario a los 

estudiantes de la red 03. 

        Se consideró como objetivo general: Determinar la relación entre el pensamiento 

crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 

02, Rímac, 2020; los objetivos específicos fueron: a) Determinar la relación entre el 
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pensamiento crítico, creatividad e interdependencia positiva en el nivel secundaria, 

b) Determinar la relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la 

responsabilidad individual y grupal en el nivel secundaria, c) Determinar la relación 

entre el  pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a cara estimuladora en 

el nivel secundaria, d) Determinar la relación entre el pensamiento crítico, 

creatividad y técnicas interpersonales y de equipo en el nivel secundaria, e) 

Determinar la relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la  evaluación 

grupal en el nivel secundaria.  

La hipótesis general que se desarrollo fue: Existe relación entre 

pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo en el nivel secundaria 

de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Por lo tanto, les hace falta desarrollar a los estudiantes pensamiento 

crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo, porque si no seguirán presentando 

bajas calificaciones y escasas interacciones sociales, y eso no es favorable para 

la educación. 
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II. Marco teórico 

Para el sustento teórico se recurrió a las siguientes investigaciones: A 

nivel nacional, (Lazarte, 2018) en su investigación sobre Inteligencia emocional 

y aprendizaje cooperativo en el pensamiento crítico de estudiantes de 

secundaria VII ciclo; trato de determinar la relación entre aprendizaje cooperativo 

con el pensamiento crítico en los escolares de la I.E. Enrique Espinoza. Fue una 

investigación básica, con diseño no tradicional, de nivel correlacional; utilizó 

diversas técnicas para la inteligencia emocional (Barón), el pensamiento crítico 

(evaluación del pensamiento crítico) y el aprendizaje cooperativo (cuestionario). 

Además, la muestra fue no probabilística intencional, con 140 estudiantes, a 

través de la correlación de Pearson. Conclusión: Correlación alta de 0,674 con 

respecto a Pearson, entre variables de pensamiento crítico e inteligencia 

emocional; entre pensamiento crítico se relaciona con aprendizaje cooperativo 

el 0,859 una relación muy alta. 

(Soto, 2017), presentó un trabajo denominado Relación del aprendizaje 

cooperativo y los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico del área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes de la I.E. Tungasuca de 

Carabayllo, 2016; analizó como se relacionó el estilo de aprendizaje con los 

aprendizajes colaborativos viendo los resultados del aprendizaje. Dicho trabajo 

tuvo método hipotético deductivo, fue transversal y no experimental. Las 

encuestas formaron parte de la técnica y el muestreo probabilístico. Utilizó el 

instrumento validado de AOES de 40 preguntas por cada variable, de esto se 

concluyó, considerando el área CTA, que están relacionados el rendimiento 

académico y el aprendizaje cooperativo que aplican los docentes.  

(Moreno & Velasquez, 2017) realizó un trabajo titulado Estrategia Didáctica 

para el desarrollo del Pensamiento Crítico, tuvo por finalidad analizar el desarrollo 

las habilidades críticas en escolares de 5º grado de educación media. La 

metodología fue cuantitativa y cualitativa. Tuvo tres unidades de análisis: 

estudiantes, docentes y documentos. Utilizó varios instrumentos, como: listas de 

cotejo, cuestionarios y guías de observación. El resultado fue que los estudiantes 

tenían dificultades para el desarrollo del pensamiento crítico, no pudiendo realizar 
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actividades del pensamiento como comprender, interpretar, analizar y tomar 

decisiones; también no les agrada trabajar en equipos. 

(Aranda, 2016) en su estudio sobre la Creatividad en los estudiantes de 

educación básica regular de la sierra y selva de Junín; señaló las diferencias en 

las dos zonas sobre la creatividad. La investigación fue aplicativa, diseño 

descriptivo-comparativo, método descriptivo. Se ejecutaron instrumentos para los 

niveles inicial y primaria, y en secundaria el test de creatividad. Se concluyó que 

estadísticamente hay una diferencia significativa en las medias del equipo de la 

selva con el de la sierra; de la misma manera sucede con los estudiantes de la 

Región Junín del nivel secundaria. También se concluyó que no existían 

diferencias en los casos restantes de los niveles de primaria e inicial. 

(Cornejo, 2016), realizó una investigación sobre El aprendizaje 

cooperativo, las habilidades sociales en el rendimiento académico en el área de 

PFRH, 2016; consistió en averiguar si existe la influencia de los aprendizajes 

cooperativos en los estudiantes, se llevó a cabo una investigación básica, de 

enfoque cuantitativo, de nivel correlacional y utilizando el método hipotético 

deductivo, la población es de 220 estudiantes y la muestra fue de 140. Se utilizó 

la regresión logística binomial. El resultado concluyó en que hubo influencia en 

el aprendizaje cooperativo en el área de PERH, siendo de significancia 

estadística con X2 = 27,525; p = 0.000 < 0.01. 

(Saavedra, 2016), en su tema titulado Pedagogía de la creatividad y 

pensamiento crítico en la comprensión lectora idioma inglés en estudiantes del 

4to de secundaria del CEP RDM 2020; trató de descubrir cómo se relaciona el 

pensamiento crítico en el área de inglés con la creatividad. Realizó una 

investigación aplicativa, enfoque fue cuantitativo, de diseño experimental, de tipo 

cuasi experimental, utilizó el método hipotético; 67 estudiantes fue la población; 

la observación con encuesta como técnica. El resultado indicó que hubo efecto 

favorable en la creatividad y el pensamiento crítico para enseñar el área del inglés 

con Z = - 4,859 y Sig. = 0,000. 

Al investigar los antecedentes internacionales tenemos (Loor et al., 2018), 

en su estudio titulado El aprendizaje cooperativo como una estrategia de 
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enseñanza del Idioma de Inglés en las Escuelas públicas del Ecuador; tuvo como 

propósito realizar acciones para promover el aprendizaje cooperativo para lograr 

despertar en los estudiantes el interés por el idioma inglés. Realizó el enfoque 

mixto cualitativo-cuantitativo. Tres maestros y 32 escolares de idioma inglés 

conformaron la muestra. Se plantearon encuestas y se propuso 10 preguntas en el 

cuestionario; los resultados fueron que los docentes no aplicaban el aprendizaje 

cooperativo, solo ejecutaban una enseñanza individual, y se detectó dificultades 

con la gramática. 

(Minte & Ibagón, 2017), en su estudio titulado El Pensamiento crítico: 

¿competencia olvidada en la enseñanza de la historia?; el propósito fue inculcar la 

competencia en los jóvenes estudiantes chilenos el uso del pensamiento crítico en 

la asignatura de Historia. Se aplicó una metodológica cualitativa, con un estudio 

descriptivo, se utilizó el diseño hermenéutico para poder analizar si ayuda o no los 

documentos del estado al pensamiento crítico; se realizó tres muestras: las bases 

legales, los libros escolares de historia y 9 docentes; se realizó el monitoreo por 

un periodo de dos meses, en donde se registró 103 horas pedagógicas de 

enseñanza. Los resultados fue que sí propicio la liberación del pensamiento crítico. 

(Remache, 2017) presentó una investigación sobre El Pensamiento crítico 

y habilidades comunicativas articuladas al perfil de ingreso para la universidad; la 

finalidad fue relacionar el pensamiento crítico con las habilidades comunicativas. 

La investigación fue cuantitativa, con un diseño exploratorio descriptivo, de análisis 

documental, se realizó un estudio con 375 participantes, para ello se ejecutó un 

cuestionario basado en 30 preguntas. Los resultados fueron que el pensamiento 

crítico está relacionado con la edad, mostrando dificultad cuando se expresan 

oralmente, en especial para argumentar después de la lectura. 

(Molina et al., 2016), en su documento titulado La Competencia transversal 

pensamiento crítico: Su caracterización en estudiantes de una secundaria de 

México, la finalidad fue establecer si los estudiantes son competentes. Para ello la 

investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo. Usó como técnica una 

entrevista parcialmente estructurada, y participaron 50 estudiantes del nivel 

secundaria en México; fue realizado en la fase cualitativa y cuantitativa, y se realizó 
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la muestra de sondeo aleatorio en tres grupos. Los resultados fueron que los 

estudiantes mexicanos poseen habilidades de desarrollo crítico y logran realizar 

juicios críticos. 

(Merchán & Rodríguez, 2016), en su estudio titulado Experiencias Docentes 

Creatividad y aprendizaje cooperativo: un pequeño estudio, su finalidad fue 

relacionar el aprendizaje cooperativo con la creatividad, el área de estudio fue 

matemática. Es un trabajo investigativo básico, de diseño transversal, de nivel 

correlacional. Trabajo cinco muestras en distintas instituciones públicas. Se realizó 

dos tipos de prueba: individual y grupal. Los resultados fueron que los estudiantes 

que aplicaron el trabajo en equipo obtuvieron mayor precisión en la resolución de 

problema y mayor creatividad que aquellos que estudiaron en forma individual. 

En la presente investigación se consideró la línea de Gestión y Calidad 

Educativa, para lo cual se utilizó las variables pensamiento crítico, creatividad y 

aprendizaje cooperativo. Se aplicó la investigación en tres instituciones públicas 

del distrito del Rímac, que tuvo una población de 1,550 estudiante, pero su 

calidad es diversa ya que presentaron deficiencias en el aprendizaje que se reflejó 

en los reportes de evaluación en el SIAGIE. Solo se realizó a 270 estudiantes con 

la muestra no probabilística intencional. 

La variable pensamiento crítico está orientado a comprender y resolver 

situaciones problemáticas tanto como para tomar decisiones y evaluar algunas 

alternativas de solución; implica a su vez que se debe realizar la autoevaluación 

para realizar la criticidad de las acciones que uno lleva a cabo (Bezanilla et al., 

2018). 

(Seibert, 2020), planteó que pensar de manera crítica va a involucrar que se 

identifique los temas, que se descubran las conjeturas, que se aclaren los 

conceptos y que se tenga en cuenta el punto de vista en cuanto a obtener 

consecuencias y validar las evidencias; de esta manera se propusieron acciones 

que realizaron los estudiantes para desarrollar el análisis, la síntesis, etcétera. 

A su vez (Barba et al., 2016), indicó que el pensamiento crítico posee 

estructuras de pensamiento y que se debe considerar lo siguiente: el propósito, el 
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problema y la pregunta. Y del pensamiento realista se determina como poder 

solucionar cualquier problema. Podemos indicar lo siguiente: 

Dimensión Analizar: Es la manera de examinar cualquier situación en forma 

detallada. Es considerada la primera habilidad que el individuo desarrolla para 

lograr una destreza integradora, que pueda ver al mundo de una manera 

distinta, logrando que la persona identifique los detalles mínimos que integran un 

todo (Fajardo, 2018). 

Dimensión Razonar: Consiste en la relación y comparación de argumentos, 

para lograr un juicio adecuado. Es la habilidad que tienen las personas para 

sustentar su idea y justificarla, de forma ordenada y con estructura. Se debe 

respetar cuatro pasos: precisar lo que se va a fundamentar, establecer su opinión, 

indicar el sustento de su argumentación y, finalmente, las limitaciones que 

encuentren (Sánchez, 2018).  

Dimensión Cuestionar: Consiste en que el individuo se cuestione sobre lo 

que le sucede en la vida diaria. (Jesús et al., 2020), indicó que al tomar la decisión 

de hacer algo se está pensando reflexivamente. 

Dimensión Evaluar: Considera la valoración de las decisiones que se 

realizan sobre un hecho determinado, tienen las características de que puedan 

emitir juicios de una situación ideal, la evaluación se desarrolla considerando 

componentes externos e internos (Fajardo, 2018). 

Dimensión Posicionarse: Es realizar la propuesta de solución adecuada 

sobre un hecho. (AlMarwani, 2020), establece que para la acción crítica se necesita 

evaluar e interpretar todos los datos, esto también implica que se debe tener 

criterio para hacer conjeturas y elaborar cuestionamientos con pertinencia y para 

hacer inferencias. 

Dimensión Actuar: Es involucrarse en el pensamiento crítico como un factor 

de cambio en la sociedad. (AlMarwani, 2020), indicó que el pensador crítico es 

capaz de decidir qué es lo que hay que hacer ante un determinado caso, es decir, 
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tiene la capacidad de discernir ante una variedad de opciones; y esto se puede 

usar en el aula de clases con los estudiantes. 

Para la variable creatividad (López, 2017), Gardner señaló que las 

personas son creativas cuando tiene la capacidad de resolver problemas, crea 

nuevos productos que al inicio son considerados novedosos y con el tiempo 

son utilizados por la sociedad; es multisectorial; (Dos Santos & Fleith, 2015), 

concluyó que para tener los ambientes adecuados que promuevan de manera 

permanente la creatividad, la presencia del profesor es determinante. Además, la 

creatividad ayuda a un clima favorable en el enfoque cognitivo, en donde se 

puede apreciar un clima social con diversas oportunidades que los estudiantes 

pueden escoger, promoviendo la creatividad a través de la curiosidad, 

innovación y comprensión (Yang et al., 2016). 

(Lasky & Yoon, 2020), sostienen que en los salones de clase se debe 

incentivar la creatividad, ya que así se logra, en parte, controlar el estrés tanto de 

estudiantes como de profesores; el profesor debe ser capaz de hacer que el 

estudiante ponga de manifiesto su creatividad, lo cual incide poderosamente en el 

aprendizaje a través de procesos creativos. (Suárez & Wechsler, 2019), concluyó 

que la creatividad implica que hay una interacción de muchas variables como las 

cognitivas, los estudiantes, los ambientes, la cultura, etcétera. (Tubb et al., 2020), 

sostuvo que la creatividad no debe de ser estudiada como si fuera una habilidad 

sino como un logro que sistematiza no solo conocimientos sino actitudes. 

        Citado por Oliveira y Alencar (2010), sostuvo que la escuela es un lugar donde 

se promueve la creatividad tanto de docentes como de estudiantes (Martins & 

Pacífico, 2020). 

La creatividad se pone de manifiesto cuando se proponen ideas inéditas, 

innovadoras, que generen el cambio, que vayan a la búsqueda de problemas para 

proponer soluciones impensadas, que sorprendan por su peculiaridad, ya sea 

usando el pensamiento divergente o alguna otra propuesta desarrolladora (Suárez 

& Wechsler, 2019). Además, consistió en que los estudian generaron ideas 

novedosas con la perspectiva de ser distintos (Boysen, 2017). 
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(Filho & Barros, 2018), opina que la educación es necesariamente un acto 

creativo, y que esto es lo que realizan los seres humanos comprendiendo y 

transformando lo que se propongan hacerlo. 

La creatividad puede tener varios significados, como es el acto de cada 

persona cuando crea algo propio y que será empleado después. Se tiene dos tipos 

de creatividad: 

Dimensión creatividad narrativa: 

a) En la fluidez narrativa consiste en que las personas puedan crear una 

variedad de respuestas al hacer narraciones respecto a una determinada 

información. Se entiende como fluidez a la variedad de soluciones que puede dar 

un individuo y para esto tuvo que escenificar en la mente varias opciones. También 

hace referencia a cómo reacciona rápidamente una determina persona ante una 

situación inesperada en un tiempo relativamente corto produciendo un elevado nivel 

de fluidez (Chen et al., 2020). 

b) La flexibilidad narrativa; es una manera de creación narrando de forma 

distinta un problema; se dice que un individuo es flexible cuando tiene una gran 

capacidad para resolver problemáticas desde diferentes puntos de vista y 

proponiendo soluciones rápidas e inesperadas (Chen et al., 2020). 

c) La originalidad narrativa indica que es la manera de creación o 

producción de soluciones remotas que son usuales, considera que un individuo 

pueda encontrar relaciones distintas y menos obvias entre ellos. (Segundo et al., 

2020), indicó que cuando se incentiva la creatividad los estudiantes cuando ponen 

de manifiesto su manera de pensar y sentir para la solución de situaciones 

problemáticas, y que esto permite mejorar su autoestima. 

Dimensión creatividad gráfica: Originalidad Gráfica, es la capacidad de la 

persona para elaborar propuestas nada evidentes o muy poco habituales o 

inéditas. (Suárez & Wechsler, 2019), dice que el talento de las personas se pone 

de manifiesto cuando las personas son más creativas y más productivas, y esto 

también los hace más conocidos. Según (Cabrera, 2018), para obtener lo que se 
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denomina el producto creativo es necesario que este sea original, novedoso, 

complejo, con grandes implicancias en diferentes campos del conocimiento. De 

acuerdo con (Lassig, 2020), para llegar a conseguir las actividades propuestas es 

necesario que los estudiantes desarrollen propuestas de creatividad con 

influencias del entorno. 

Variable aprendizaje cooperativo, son las estrategias que realizan las 

personas como parte de un grupo que se han unido para realizar alguna actividad; 

aquí se intercambian opiniones y saberes, y además de que se desarrolla la 

habilidad social (Costa et al., 2016). 

(Juarez et al., 2019), manifestó que los aprendizajes cooperativos son una 

forma de la metodología activa, aquí los escolares forman equipos de hasta cinco 

integrantes para trabajar una actividad en donde los integrantes del equipo asumen 

que todos deben de contribuir con algo para alcanzar las metas. (Munir et al., 

2018), afirma que los estudiantes ya no esperan que el docente les provea de todo, 

sino que es activo y participa en la creación de sus saberes. 

Señaló (Lazarte, 2018), que con el aprendizaje cooperativo las personas 

pueden construir sus propios conocimientos mediante la interacción, formando 

parte de una misma actividad para lograr la finalidad del equipo. (Veldman et al., 

2020), a su vez señaló que contribuye produciendo cambios socioemocionales 

favorables en los estudiantes y que favorece a que tengan actitudes positivas 

mejorando su rendimiento académico (Erbil & Kocabaş, 2020). 

Las dimensiones de Aprendizaje cooperativo según los aportes teóricos de 

(Johnson et al., 1999), propuso los cinco elementos del aprendizaje cooperativo 

que serán considerados como dimensiones, sostiene que antes de aprender el 

trabajo cooperativo en el aula el docente debe conocer los elementos esenciales 

para la cooperación y que son: 

Dimensión la interdependencia positiva: (Lazarte, 2018), el docente fomenta 

el trabajo cooperativo con la contribución de todos para lograr las metas, y en 

donde el grupo debe comprometerse en cumplirlas, para así salir adelante con 

mente positiva; esta situación crea un compromiso de éxito. Según (Velázquez, 
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2018), esto sucede cuando a la interdependencia de las metas se le añade la 

acción de los equipos reuniendo esfuerzos, cooperando entre ellos, dándose 

ánimo y aliento y promoviendo mutuo apoyo; esto pone a prueba como se 

responde individualmente; cabe mencionar que así se pone de manifiesto cuan 

responsable es la persona sin escudarse en el grupo. La acción en grupo permite 

determinar las conductas positivas y negativas para tomar acciones de acuerdo a 

los resultados. 

Dimensión responsabilidad individual y grupal: Aquí todos deben contribuir 

en forma individual valorando la intervención de todos y siendo capaces de 

evaluarse; el fin del aprendizaje cooperativo es fortalecerse cada uno y que todos 

logren aprendan juntos, y también valorando la opinión de los integrantes y 

aceptando las normas que puedan desarrollarse para el bien del equipo (Soto, 

2017). 

Según (Basantes & Santisteban, 2019), para establecer la responsabilidad 

personal es necesario evaluar cómo fue su desempeño, estos resultados se hacen 

llegar al estudiante y al equipo para establecer quienes necesitan más apoyo, esto 

quiere decir que se debe evaluar tanto individual como grupalmente. 

Dimensión interacción cara a cara estimuladora: Se trata de lo que aportan 

todos los integrantes del equipo con el apoyo y conducción del docente de área. 

Cada uno ayuda a contribuir el éxito del equipo, compartiendo sus materiales de 

estudio, comprometiéndose unos con otros, apoyándose. Algunas veces 

explicándose entre ellos para poder comprender y analizar los contenidos de las 

actividades cognitivas (Fernández & Espada, 2019). Asimismo, Johnson y Johnson 

(1996), expresa que mediante el aprendizaje cooperativo se obtiene una gran 

ayuda para los estudiantes promoviendo relaciones interpersonales con miras a 

mejorar las sesiones de clase y favorecer al estudiante. 

Dimensiones técnicas interpersonal y de equipo: los equipos realizan en un 

lugar agradable la actividad para realizar un trabajo efectivo; ese lugar es el aula, 

en donde ellos se sienten tranquilos y aprenden la toma de decisiones; también en 

ese ambiente con un clima de tranquilidad aprenderán el manejo de algún conflicto 

si lo hubiera (Merchán & Rodríguez, 2016). 
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Dimensión la evaluación grupal: Es la autoevaluación que se debe realizar a 

los equipos de trabajo para poder determinar si han alcanzado sus metas y seguir 

trabajando en equipo en un ambiente favorable. También sirve para realizar un 

diagnóstico y poder determinar si todos los miembros son negativos o positivos 

(Merchán & Rodríguez, 2016). 

El enfoque pedagógico que se desarrollará en esta investigación se 

encuentra dentro del enfoque cognitivo como lo proponen Piaget (aprendizajes 

por etapas), Gagné (nivel de aprendizaje), Gardner (estudio de la inteligencia 

múltiple) y Vygotsky (proceso mental de aprendizaje) (Sánchez, 2018).  

(Filho & Barros, 2018), dice que las personas, igual que Vygotsky, acumulan 

una gran cantidad de experiencias, un muy buen repertorio de experiencias, 

producto de haber desarrollado una mentalidad creativa. Así tendrá información 

para ser analizadas y transfórmalas en nuevo conocimiento. 

(Lazarte, 2018), señaló que Vygotsky explico sobre la teoría como una 

mejora en el desarrollo de la guía y, se desarrollará con efectividad si su mejora 

es continua. Además, afirma que todos somos parte de la sociedad y el 

conocimiento se internaliza con el aspecto social cultural. Además, agrega que los 

medios de comunicación contribuyen a dicha internalización con una relación entre 

lo afectivo y lo cognitivo. 

Según Piaget y Vygotsky (Loor et al., 2018), asumió que el aprendizaje es 

la interacción social, desarrollando ciertas habilidades dentro del pensamiento 

crítico dando mayor énfasis a la cooperación, el estudiante se convierte en un 

elemento activa de aprendizaje. 
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III. Metodología 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de tipo cuantitativa (Hernández et al., 2014), se usa datos 

recolectados con los que se comprobó la hipótesis, se fundamentó en mediciones 

numéricas y se hace pruebas estadísticas con la finalidad de establecer las pautas 

correspondiente. De acuerdo a la finalidad del estudio, es básica (Sanchez et al., 

2018); por su tipo este trabajo investigativo está orientado a encontrar 

conocimiento nuevo y que no tengan un fin práctico. Se utilizó el método hipotético 

deductivo (Baena, 2017), que comienza por las ideas más generales y luego se 

desplaza a las ideas particulares; la investigación también se sustentó bajo el 

paradigma positivista (Mosteiro & Porto, 2017), que presentaba las características 

de una verificación detallada de las hipótesis a través de la observación, desde 

una perspectiva cuantitativa, con la finalidad de brindar resultados. Considerando 

el nivel, este trabajo es de correlación, es decir, se relaciona con dos o más 

propuestas (Hernández et al., 2014). 

En este trabajo se estableció relaciones del pensamiento crítico, aprendizaje 

cooperativo y creatividad desarrollado en el nivel secundaria, red 03, UGEL 02, 

Rímac, 2020. En esta investigación se presentó un diseño no experimental donde 

no se manipuló las variables, según (Hernández et al., 2014), el investigador no 

altera los resultados, solo puede observar y recoger información en el lugar de 

estudio; la investigación fue transversal o transeccional (Plaza et al., 2019), es una 

investigación que se realiza por única vez; el estudio muestra un diseño de 

correlación multivariada, ya que existe relación entre dos o más variables en un 

solo momento. 

 

 

V1: Variable independiente: Pensamiento crítico 

V2: Variable independiente: Creatividad 

V3: Variable dependiente: Aprendizaje Cooperativo 
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3.2 Variable y Operacionalización 

Variable 1: Pensamiento crítico 

Según (Bezanilla et al., 2018), está orientado a comprender y resolver situaciones 

problemáticas como para tomar decisiones y evaluar algunas alternativas; implica 

a su vez que se debe realizar la autoevaluación para realizar la criticidad de las 

acciones que se llevan a cabo (p. 95). 

Definición operacional 

Del pensamiento crítico, que consistió en realizar criterios y tomas de 

decisiones, se consideró las siguientes dimensiones: analizar, razonar, cuestionar, 

evaluar, posicionarse y actuar, las cuales fueron conformados por 24 ítems; estos 

se midieron a través de escala de Likert: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), 

casi nunca (2) y nunca (1); y para la apreciación de las variables se consideraron 

los siguientes niveles: alto, medianamente y poco (ver Anexo 2). 

Variable 2: Creatividad 

De acuerdo con (López, 2017), las personas son creativas cuando resuelven 

problemas, crea nuevas cosas y son de utilidad para la sociedad; es multisectorial 

(p. 8). 

Definición operacional 

La creatividad se da cuando surgen nuevas ideas y se desean compartir con 

la sociedad; se realizó a través de las siguientes dimensiones: creatividad narrativa 

y creatividad gráfica; tuvo 20 ítems, los que fueron evaluados usando la escala de 

Likert: siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1); y para 

la apreciación de las variables se consideraron los siguientes niveles: alto, 

medianamente y poco (ver Anexo 3). 

Variable 3: Aprendizaje cooperativo 

La forma de aprender cooperativamente se considera como una metodología 

activa en donde los estudiantes forman grupos de hasta cinco integrantes para 
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trabajar una actividad en donde los integrantes del equipo asumen que todos 

deben contribuir para alcanzar las metas (Juárez, 2019, p. 202). 

Definición operacional 

El aprendizaje cooperativo contribuye al trabajo en equipo, esto se desarrolló 

a través de las dimensiones: interacción cara a cara estimuladora, interdependencia 

positiva, técnica de equipo e interpersonal, responsabilidad individual y grupal, 

evaluación del grupo, se utilizó 20 ítems, s los que se les aplicó la escala de Likert: 

siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1); y para la 

apreciación de las variables se consideró los siguientes niveles: alto, 

medianamente y poco (ver Anexo 4). 

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Según (Sánchez, 2018), la población estuvo conformado por personas que poseían 

las misma descripciones de un mismo lugar, ya sean, objetos o personas que 

tengan el mismo criterio.  

Tabla 1 

Población de los estudiantes del nivel secundaria 

Instituciones Educativas Estudiantes Tamaño de 

muestra 

intencional 

I.E. 3010 Ramón Castilla 
I.E. 2002 Mariscal Ramón Castilla 
I.E. María Parado de Bellido 

  253 
  247 
  850 

102 
  76 
  92 

Total 1550 270 

 

Para la investigación se tomó la población a tres instituciones educativas del 

distrito del Rímac, con 1550 estudiantes; (Otzen & Manterola, 2017), sostuvo sobre 

el muestreo no probabilístico intencional que nos permitió seleccionar casos más 

notables dentro de una población, así se limita la muestra, esto se usa en un 

escenario cuya población es heterogénea con una muestra de muy pocos 
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elementos. Para el proceso de confiabilidad del instrumento sea recurrido a 60 

estudiantes como muestra piloto, se tomó como muestra a 270 estudiantes de 

manera no probabilística intencional. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

La técnica que se utilizó fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario, se 

elaboró tres fichas técnicas como instrumento por cada variable de estudio. 

Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento para medir la V1: Pensamiento crítico. 

Instrumento de validación del Pensamiento Crítico. 
Autor: Nancy Rita Trujillo Mariño. 
Adaptación: Propia. 
Lugar: Rímac. 
Mes y año de ejecución: julio de 2020. 
Objetivo: Identificación del nivel de las percepciones del pensamiento crítico 
de escolares del nivel secundaria, red 03, el Rímac. 
Administrado a: escolares de secundaria. 
Duración: 20 minutos. 
Márgenes de error: En la encuesta no todos dieron su consentimiento para la 
información proporcionada. 
Comentarios: Se realizó a través de una encuesta virtual. 

 

Tabla 3 

Ficha técnica del instrumento para medir la V2: Creatividad 

Instrumento de validación de creatividad 
Autor: Nancy Rita Trujillo Mariño 
Adaptación: Propia 
Lugar: Rímac 
Mes y año de ejecución: julio del 2020 
Objetivo: Identificar el desarrollo de las percepciones de la creatividad de 
escolares de secundaria, red 03, el Rímac. 
Administrado a: escolares de secundaria 
Duración: 20 minutos 
Márgenes de error: En la encuesta no todos dieron su consentimiento para la 
información proporcionada. 
Comentarios: Se realizó a través de una encuesta virtual. 
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Tabla 4 

Ficha técnica del instrumento para medir la V3:  Aprendizaje cooperativo 

Instrumento de validación del Aprendizaje cooperativo 
Autor: Nancy Rita Trujillo Mariño 
Adaptación: Propia 
Lugar: Rímac 
Mes y año de ejecución: julio del 2020 
Objetivo: Identificar los niveles de percepciones del aprendizaje 
cooperativo de escolares de secundaria, red 03, el Rímac. 
Administrado a: los estudiantes del nivel secundaria 
Duración: 20 minutos 
Márgenes de error: En la encuesta no todos dieron su consentimiento 
para la información proporcionada. 
Comentarios: Se realizó a través de una encuesta virtual. 

 

Tabla 5 

La validez de contenido por los juicios de expertos 

N.º Grado 
académico 

Nombres y apellidos Veredicto: Aplicable 

   
V1: 
Pensamiento 
Crítico 

V2: 
Creatividad 

V3:  
Aprendizaje 
Cooperativo 

1 Doctor Carlos Sixto Vega Vilca x x x 

2 Doctor Luis Enrique Huaringa 
Tello 

x x x 

3 Doctora Margarita Mónica 
Gutiérrez Avellaneda 

x x x 

4 Magister Aracelli del Carmen 
Gonzales Sánchez 

x x x 

5 Magister Carlos Mario 
Fernández Díaz 

x x x 

 

En la validación participaron tres doctores y dos magister, llegando a la 

conclusión que el resultado si es “aplicable”, los expertos concluyeron que el 

instrumento es válido para la investigación, señaló (Martin & Molina, 2017), que la 

validez de contenido es un procedimiento que proporciona evidencias de lo que se 

espera investigar a través de los diversos indicadores como claridad, relevancia y 

adecuación de los indicadores del cuestionario; los que se realizaron fueron 

revisados por expertos (p.200). 

Los niveles de confiabilidad se realizaron a través del coeficiente del Aiken 

con cada una de las variables (Ruiz,2002, p. sn); para los valores y la confiabilidad, 
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respectivamente se consideró: a) -1 a 0 es nula, b) 0.01 a 0.49 es baja, c) 0.50 a 

0.75 es moderada, d) 0.76 a 0.89 es fuerte, e) 0.90 a 1.00 es alta. 

Tabla 6 

El coeficiente de V de Aiken de las V1(pensamiento crítico), V2(creatividad) y 

V3(aprendizaje cooperativo) 

 Dimensión Pertinencia  Relevancia  Claridad 

V1 

D1: Analizar  1 

1 

1 

1 

1 

1 

D2: Razonar 1 1 1 
D3: Cuestionar 1 1 1 
D4: Evaluar 1 1 1 
D5: Posicionarse 1 1 1 
D6: Actuar 1 1 1 

 1 

V2 

D1: Creatividad 
narrativa. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

D2: Creatividad 
grafica 

1 1 1 

 1 

V3 

D1: 
Interdependencia 
positiva 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

D2: 
Responsabilidad 
individual y grupal. 

1 1 1 

D3: Interacción 
cara a cara 
estimuladora. 

1 1 1 

D4: Técnicas 
interpersonales y 
de equipo. 

1 1 1 

D5: Evaluación 
grupal 

1 1 1 

 1 

 

Interpretación: 

Se muestra las apreciaciones de los expertos de la validación de contenido 

de los instrumentos de las variables pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje 

cooperativo según el coeficiente de V de Aiken; se pone en evidencia que los 

instrumentos muestran ser válidos como resultado el coeficiente de valor “1”, eso 

significa que es de alta confiabilidad. 
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Se ejecutó una muestra inicial confiable a 60 estudiantes del nivel secundaria 

del Rímac, con la aplicación del formulario Google, el cual se realizó como una 

encuesta virtual. La prueba de confiabilidad se llevó a cabo en un momento único; 

se consideró los reactivos apropiados, se utilizó el software de SPSS. 

 

Tabla 7 

Resumen de la fiabilidad de las variables investigadas 

Variable Alfa de 
Cronbach 

Elementos 

Pensamiento 
critico 

,800 24 

Creatividad ,806 20 

Aprendizaje 
cooperativo 

,905 20 

 

Interpretación: 

Se muestra que el estadístico de fiabilidad de la variable pensamiento 

crítico tiene un valor de ,800, que es un coeficiente alfa bueno, con 24 ítems; 

en la segunda variable, creatividad, que se realizó con 20 ítems, tiene ,806, 

es un coeficiente alfa bueno, y la tercera variable sobre aprendizaje 

cooperativo, se realizó con 20 ítems, llegó a ,905, es un coeficiente de alfa 

excelente; se pudo concluir que es un instrumento confiable. 

Con el Alfa de Cronbach se indicó los parámetros de fiabilidad 

(Hernàndez & Pascual, 2018), y que lo sostiene (George y Mallery, 2003, p. 

231), quien indicó acerca del grado de confiabilidad del Alfa de Cronbach con 

los siguientes valores: menor de 5 es inaceptable, que 5 es pobre, que 6 es 

cuestionable, que 7 es aceptable, 8 es bueno y mayor a 9 es excelente. 
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Tabla 8 

Prueba de KMO y Bartlett de la muestra inicial 

 Pensamiento 
crítico 

  Creatividad Aprendizaje 
cooperativo 

Medida Kaiser-
Meyer-Olkin de 
adecuación de 
muestreo 

,710 ,683 ,795 

Prueba de 
esfericidad 
de Bartlett 
Aprox. 
Chi-cuadrado 

904,918 655,774 1017,408 

gl 276 190 190 

Sig ,000 ,000 ,000 
 

Interpretación: 

Se muestra sobre la Prueba de KMO y Bartlett con respecto al Pensamiento 

crítico, en donde se puso de manifiesto que la adecuación de muestreo es de ,710, 

cercano a la unidad; se concluyó que es favorable; con respecto a la creatividad, 

nos señala ,683, que es cercano a la unidad, en la adecuación de muestreo es 

favorable; y sobre el aprendizaje cooperativo se evidencia que la adecuación de 

muestreo es ,795, la que está cercana a la unidad, lo que es favorable; en las tres 

variables presentaron un valor de la esfericidad de Bartlett que esta entre 0 y 1, 

este dato ,000 es un indicador bueno para hacer la comprobación y analizar si es 

válido para aplicar la encuesta en el análisis factorial. 
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Tabla 9 

Explicación de Varianza total del estudio 

Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de 
la rotación 

Componente Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 
(P.A.) 

V1: Pensamiento crítico 

1 7,027 29,278 29,278 4,549 18,956 18,956 

2 3,953 16,470 45,748 3,273 13,639 32,595 

3 2,017 8,405 54,153 3,195 13,313 45,908 

4 1,704 7,100 61,253 2,562 10,675 56,583 

5 1,524 6,351 67,603 2,035 8,481 65,064 

6 1,097 4,572 72,175 1,707 7,112 72,175 

V2: Creatividad 

1 5,606 28,029 28,029 5,585 27,924 27,924 

2 3,624 18,122 46,151 3,645 18,227 46,151 

V3: Aprendizaje Cooperativo 

1 8,861 44,306 44,306 5,215 26,074 26,074 

2 2,338 11,688 55,994 4,724 23,620 49,695 

3 1,886 9,430 65,424 2,303 11,517 61,212 

4 1,498 7,488 72,912 1,765 8,825 70,037 

5 ,996 4,978 77,890 1,570 7,852 77,890 

 

Interpretación: 

Se muestra en el pensamiento crítico, los autovalores deben ser mayor que 

1 para darnos a conocer el número de factores; establece que deben ser 6 factores; 

en la cual cada uno de ellos tiene su propio porcentaje y (P. A) es 75,175 para 

establecer la cantidad de factores; con la creatividad indicó que deben ser 2 

factores y (P.A.) es 46,151 y el último aprendizaje cooperativo sugiere que deben 

ser 5 los factores y dando (P. A) de 77,890. 
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Figura 1. Análisis y selección del número de componentes del pensamiento crítico, 

               creatividad y aprendizaje cooperativo. 

Interpretación: 

Los gráficos muestran 6 factores de la variable del pensamiento crítico, estos 

valores están sobre la unidad, la varianza acumulada es 75,175 y esto representó 

un buen índice para la cantidad de factores de la variable señalada. Asimismo, se 

mostró 2 factores de la variable creatividad, cuyos valores superan la unidad con 

una varianza acumulada de 46,155, esto significó un buen índice para la cantidad 

de factores de la variable en estudio. Finalmente, se tuvo 5 factores de la variable 

aprendizaje cooperativo que superaron a la unidad, según el gráfico, con una 

varianza acumulada fue de 77,890, que representó un buen índice. 

3.5. Procedimiento 

Durante el desarrollo de la investigación, para la recolección de datos, se 

aplicó una encuesta virtual en tres instituciones educativas del distrito del Rímac, la 

investigación estuvo dirigido a los educandos del nivel secundaria; para este 

proceso se solicitó cartas de autorización a la Universidad Cesar Vallejo (UCV), las 

que fueron enviadas a los correos de las directoras; en la encuesta se adjuntó el 

consentimiento informado, se compartió el link que fue elaborado en un formulario 

Google Forms; se realizó el juicio de expertos con cinco especialistas: 3 doctores y 

2 magísteres. También se utilizó el Excel 2016 para el Coeficiente de V de Aiken, 

para validar el contenido por parte de los expertos, que fue favorable. Para 

Pensamiento critico Creatividad Aprendizaje cooperativo 
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averiguar el grado de confiabilidad se llevó a cabo a través del SPPS  25; la 

fiabilidad se obtuvo con el valor de Alfa Cronbach cuyo coeficiente estuvo bueno y 

excelente; el trabajo de investigación se desarrolló en estadísticas y gráficos de 

barras de frecuencia; se comprobó la prueba de hipótesis a través del Rho 

Spearman. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Para el proceso de la confiabilidad de los instrumentos se ejecutó el Alpha de 

Cronbach, después se aplicó el Coeficiente de Aiken y la prueba de esfericidad de 

Bartlett sobre una muestra piloto de 60 estudiantes, luego se realizó el 

procesamiento de análisis de una muestra no probabilística intencional de 270 

estudiantes. Estos datos fueron analizados estadísticamente de manera descriptiva 

e inferencial donde se muestran los coeficientes de correlación de Rho Spearman 

(Morales & Rodríguez, 2016), se aplicó a las variables categorizadas con escalas 

ordinales; en el nivel de significancia se asumió un valor de 0.05 para alfa. 

3.7. Aspectos éticos 

El trabajo investigativo contiene información confiable en cuanto a la revisión 

de la literaria, se respetó la autoría de las diferentes investigaciones que sustenta 

este trabajo tales como libros, artículos, tesis, y otros, siempre protegiendo el 

derecho a la propiedad intelectual. En la investigación, los valores obtenidos 

mostraron un alcance de cómo se relacionaron el pensamiento crítico, la creatividad 

y el aprendizaje en cooperativo, se utilizó la información obtenida para poder brindar 

recomendaciones a las instituciones educativas del Rímac; a su vez se adjuntó el 

consentimiento informado utilizando los datos de aquellos que aceptaron 

libremente participar en el estudio, en coordinación con las autoridades del colegio 

y el personal docente. 
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IV. Resultados 

Resultados descriptivos 

Tabla 10 

Niveles del pensamiento crítico y las dimensiones en el nivel secundaria de la red 

03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

 

Niveles Pensamiento 

crítico 

Analizar Razonar Cuestionar Evaluar posicionarse Actuar 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Poco 0 0 1.1 0 0.4 0 0 

Medianamente 18.5 23.7 17.8 13.7 21.1 23.0 15.9 

Alto 81.5 76.3 81.1 86.3 78.5 77.0 84.1 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura 2. Niveles porcentuales del pensamiento crítico y las dimensiones en el nivel 

secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Los resultados porcentuales del pensamiento crítico mostraron una predominancia 

de alto nivel con el 81.5% y solo el 18.5% presentó pensamiento creativo 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Pensamiento
crítico

Analizar Razonar Cuestionar Evaluar posicionarce Actuar

0 0 1.1 0 0.4 0 0

18.5
23.7

17.8
13.7

21.1 23.0

15.9

81.5
76.3

81.1
86.3

78.5 77.0

84.1

Poco Medianamente Alto



26 
 

medianamente. Con respecto a la dimensión cuestionar, presentó mayor 

representatividad con el 86.3%, seguido por la dimensión actuar con el 84.1%; 

asimismo la dimensión analizar con el 81.1%, también la dimensión evaluar con el 

78.5% y la dimensión posicionarse con el 77%; todos ellos presentaron nivel alto 

en sus respectivas dimensiones y porcentajes mínimos referente a la variable de 

estudio. 

 

Tabla 11 

Niveles de la creatividad y las dimensiones en el nivel secundaria de la red 03, 

UGEL 02, Rímac, 2020. 

 

Niveles Creatividad Creatividad 

narrativa 

Creatividad gráfica 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Poco 0.4 0.4 0.7 

Medianamente 21.1 21.1 21.1 

Alto 78.5 78.5 78.1 

Total 100.0 100.0 100.0 

  

 

Figura 3. Niveles porcentuales de la creatividad y las dimensiones en el nivel 

secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Así mismo se presentó los resultados por niveles de la creatividad y las 

dimensiones en el nivel secundaria de la red 03, apreciándose que el 78.5% de los 
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estudiantes presentaron alto nivel de creatividad, y el 21.1% medianamente 

creativos, en cuanto a la dimensión, el 78.5% presentaron alto nivel de creatividad 

narrativa es la que presento mayor impacto en comparación a la creatividad gráfica, 

donde el 78.1% de los estudiantes presentaron alto nivel de creatividad y el 21.1% 

creatividad mediamente en los estudiantes del nivel secundaria de la red 03, UGEL 

02, Rímac, 2020. 

 

Tabla 12 

Niveles de aprendizaje cooperativo y las dimensiones en el nivel secundaria de la 

red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Niveles 

Aprendizaje 

cooperativo 
Interdependencia Responsabilidades Interacciones Técnica inter Evaluaciones 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

Poco 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

Medianamente 10.4 13.7 34.4 14.8 15.6 10.7 

Alto 89.3 85.9 65.2 84.8 84.1 88.9 

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 

 

Figura 4. Niveles porcentuales del aprendizaje cooperativo y las dimensiones en el 

nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 
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Finalmente, se tienen los niveles de la variable aprendizaje cooperativo y las 

dimensiones en el nivel secundaria de la red 03, donde el 89.3% de los encuestados 

presentaron nivel alto, y el 10.4 % nivel medianamente en cuanto al aprendizaje 

cooperativo, sin embargo la dimensión evaluación presentó mayor importancia con 

el 88.9%, seguido por la dimensión interdependencia con el 85.9%, así mismo la 

dimensión interacciones con el 84.4% y la dimensión 84.1% posicionándose en 

nivel alto en el aprendizaje cooperativo, sin embargo la dimensión 

responsabilidades es quien presentó menor porcentaje en cooperativismo. 
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Tabla 13 

Matriz de correlación entre las variables y dimensiones de estudio 

 

Pensamient

o crítico Creatividad

Aprendizaje 

cooperativo

Interdepende

ncia

Responsabili

dades Interacciones

Técnica 

inter Evaluaciones

Coef correlación 1.000 ,606
**

,509
**

,517
**

,210
**

,513
**

,471
**

,500
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000

N 270 270 270 270 270 270 270

Coef correlación 1.000 ,522
**

,493
**

,306
**

,462
**

,491
**

,441
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 270 270 270 270 270 270

Coef correlación 1.000 ,688
**

,282
**

,656
**

,598
**

,595
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 270 270 270 270 270

Coef correlación 1.000 ,293
**

,515
**

,463
**

,529
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000

N 270 270 270 270

Coef correlación 1.000 ,240
**

,216
**

,235
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000

N 270 270 270

Coef correlación 1.000 ,524
**

,473
**

Sig. (bilateral) 0.000 0.000

N 270 270

Coef correlación 1.000 ,613
**

Sig. (bilateral) 0.000

N 270

Coef correlación 1.000

Sig. (bilateral)

N

Evaluaciones
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Prueba de hipótesis de la investigación 

Debido a las características de las variables y las escalas de medición se 

asumieron estadístico no paramétricos para la identificación de la relación 

múltiple de la variable, por sus características se asociaron al estadístico de 

correlación de orden 1 con base a las relaciones de Sperman. 

General  

Ho: No existe relación entre el pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje 

cooperativo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

H1: Existe relación entre el pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje 

cooperativo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Nivel de significación: α = 0.05 

Tabla 14 

Correlación de orden entre el pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje 

cooperativo en el nivel secundaria. 

Correlación múltiple **SAS 

Variables 

Correlación 

orden 0 

Correlación orden 1: 

(12, 3) 

Parámetros N = 

270 

pensa_criti:creati 0.606 

0.4902 

σtípico 0.0039 

pensa_criti:apren_coop 0.509 Zcalculado 6.2097 

creat_ apren_coop 0.522 Z(1-α/2) 1.96 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se evidenció la relación de orden 0 entre el pensamiento crítico y la creatividad 

de 0.606, la relación entre el pensamiento crítico y el aprendizaje cooperativo de 

0.509 y la relación entre la creatividad y el aprendizaje cooperativo es de 0.522, 

quienes representaron una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación 

entre el pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo represento 

0.4902 una relación moderada y directa. De acuerdo al estadístico de prueba de 

Z(1-α/2) que represento 1.96 frente al Zcalculado = 6.2097 indicó que Z(1-α/2) < Zcalculado. 
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Permitió rechazar la hipótesis nula por lo que existe relación entre el 

pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo en el nivel secundaria 

de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Hipótesis específicas 

Específica 1 

Ho: El pensamiento crítico, creatividad no se relaciona con la interdependencia 

positiva en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

H1: El pensamiento crítico, creatividad se relaciona con la interdependencia 

positiva en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Nivel de significación: α = 0.05 

Tabla 15 

Correlación de orden entre el pensamiento crítico, creatividad con la 

interdependencia positiva en el nivel secundaria de la red 03. 

Correlación múltiple ***SAS 

Variables Correlación 

orden 0 

Correlación orden 

1: (12, 3) 

Parámetros 
N = 270 

pensa criti: creati 0.606 0.5193 σtípico 0.0022 

pensa criti: inter posi 0.517 Zcalculado 6.3010 

creat inter posi 0.493 Z(1-α/2) 1.96 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En cuanto a los resultados específicos se aplicó la relación de orden 0 entre el 

pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre el pensamiento 

crítico y la interdependencia positiva de 0.517 y la relación entre la creatividad y 

la interdependencia positiva es de 0.493, quienes representaron una relación 

directa y moderada. Sin embargo, la relación entre el pensamiento crítico, 

creatividad y la interdependencia positiva representaron el 0.5193, siendo una 

relación moderada y directa. De acuerdo al estadístico de prueba de Z(1-α/2) que 

representó 1.96 frente al Zcalculado = 6.3010 indicó que Z(1-α/2) < Zcalculado. Permitió 
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rechazar la hipótesis nula por lo que existe relación entre el pensamiento crítico, 

creatividad y la interdependencia positiva en el nivel secundaria de la red 03, 

UGEL 02, Rímac, 2020. 

Específico 2 

Ho: El pensamiento crítico, creatividad no se relaciona con la responsabilidad 

individual y grupal. en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

H1: El pensamiento crítico, creatividad se relaciona con la responsabilidad 

individual y grupal. en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Nivel de significación: α = 0.05 

Tabla 16 

Correlación de orden entre el pensamiento crítico, creatividad y con la 

responsabilidad individual y grupal en el nivel secundaria de la red 03. 

Correlación múltiple ***SAS 

Variables Correlación 

orden 0 

Correlación 

orden 1: (12,3) 
Parámetros.   

N = 270 

pensa criti: creati 0.606 0.4219 σtipico 0.0022 

pensa criti: resp ind grup 0.210 Zcalculado 6.1463 

creat resp ind grup 0.493 Z(1-α/2) 1.96 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Asimismo, en cuanto a los resultados específicos que se desarrolló la relación 

de orden 0 entre el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre 

el pensamiento crítico y la responsabilidad individual y grupal de 0.210 y la 

relación entre la creatividad y la responsabilidad individual y grupal es de 0.493, 

quienes representaron una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación 

entre el pensamiento crítico, creatividad y la responsabilidad individual y grupal 

represento 0.4219 presentó una relación moderada y directa. De acuerdo al 

estadístico de prueba de Z(1-α/2) que represento 1.96 frente al Z calculado = 6.14639 

indicó que Z(1-α/2) < Z calculado. Permitió rechazar la hipótesis nula por lo que existe 
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relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la responsabilidad individual 

y grupal en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Específico 3 

Ho: El pensamiento crítico, creatividad no se relaciona con la interacción cara a 

cara estimuladora en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

H1: El pensamiento crítico, creatividad se relaciona con la interacción cara a cara 

estimuladora en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Nivel de significación: α = 0.05 

Tabla 17 

Correlación de orden entre el pensamiento crítico, creatividad y la interacción 

cara a cara estimuladora en el nivel secundaria de la red 03. 

Correlación múltiple ***SAS 

Variables Correlación 

orden 0 

Correlación 

orden 1: (12,3) 
Parámetros.   

N = 270 

pensa_criti:creati 0.606 0.5383 σtipico 0.0051 

pensa_criti:intera_cara 0.513 Zcalculado 6.3388 

creat_ resp_ intera_cara 0.462 Z(1-α/2) 1.96 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Asimismo, en cuanto a los resultados específicos se aplicó la relación de orden 

0 entre el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre el 

pensamiento crítico y la interacción cara a cara estimuladora de 0.513 y la 

relación entre la creatividad y la interacción cara a cara estimuladora es de 0.462, 

quienes representaron una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación 

entre el pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a cara estimuladora 

representa 0.5383 presentó una relación moderada y directa. De acuerdo al 

estadístico de prueba de Z(1-α/2) que representó 1.96 frente al Z calculado = 6.3388 

indica que Z(1-α/2) < Z calculado. Permitió rechazar la hipótesis nula por lo que existe 

relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a cara 

estimuladora en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020 
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Específico 4 

Ho: El pensamiento crítico, creatividad no se relaciona con las técnicas 

interpersonales y de equipo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 

2020. 

H1: El pensamiento crítico, creatividad se relaciona con las técnicas 

interpersonales y de equipo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 

2020. 

Nivel de significación: α = 0.05 

Tabla 18 

Correlación de orden entre el pensamiento crítico, creatividad con las técnicas 

interpersonales y de equipo en el nivel secundaria de la red 03. 

Correlación múltiple ***SAS 

Variables Correlación 

orden 0 

Correlación 
orden 1: (12,3) 

Parámetros. 
N = 270 

pensa_criti:creati 0.606 0.5541 σtipico 0.0011 

pensa_criti:tec_inter 0.471 Zcalculado 6.0124 

creat_ resp_ tec_inter 0.419 Z(1-α/2) 1.96 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En cuanto a los resultados específicos que se realizó la relación de orden 0 entre 

el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre el pensamiento 

crítico y las técnicas interpersonales y de equipo de 0.471 y la relación entre la 

creatividad y las técnicas interpersonales y de equipo es de 0.419, quienes 

representaron una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación entre el 

pensamiento crítico, creatividad y las técnicas interpersonales y de equipo 

representó 0.5541 presento una relación moderada y directa. De acuerdo al 

estadístico de prueba de Z(1-α/2) que representó 1.96 frente al Zcalculado = 6.0124 

indica que Z(1-α/2) < Zcalculado. Permitió rechazar la hipótesis nula por lo que existe 

relación entre el pensamiento crítico, creatividad y las técnicas interpersonales y 

de equipo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 
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Específico 5 

Ho: El pensamiento crítico, creatividad no se relaciona con la evaluación grupal 

de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

H1: El pensamiento crítico, creatividad se relaciona con la evaluación grupal de 

la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Nivel de significación: α = 0.05 

Tabla 19 

Correlación de orden entre el pensamiento crítico, creatividad con la evaluación 

grupal de la red 03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Correlación múltiple ***SAS 

Variables Correlación 

orden 0 

Correlación orden 

1: (12,3) 
Parámetros.   

N = 270 

pensa criti: creati 0.606 0.5310 σtipico 0.0031 

pensa criti: eval grup 0.500 Zcalculado 6.2310 

creat resp eval grup 0.441 Z(1-α/2) 1.96 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Finalmente se tienen los resultados específicos que se aplicó la relación de orden 

0 entre el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre el 

pensamiento crítico y la evaluación grupal de 0.500, y la relación entre la 

creatividad y la evaluación grupal es de 0.441, quienes representaron una 

relación directa y moderada. Sin embargo, la relación entre el pensamiento 

crítico, creatividad y la evaluación grupal representó 0.5310; presentó una 

relación moderada y directa. De acuerdo al estadístico de prueba de Z(1-α/2) que 

represento 1.96 frente al Zcalculado = 6.2310 indicó que Z(1-α/2)  < Z calculado. Permitió 

rechazar la hipótesis nula por lo que existe relación entre el pensamiento crítico, 

creatividad y la evaluación grupal en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, 

Rímac, 2020. 
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V. Discusión

Para realizar la discusión se ha tomado en consideración los resultados 

obtenidos en el procesamiento de la información estadística de tal manera que 

permitan, contrastar los objetivos propuestos en este estudio mediante la 

estadística descriptiva y explicativa con otras investigaciones. 

El objetivo general formulado fue determinar cómo se relaciona el 

pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo en el nivel secundario 

de la red 03, UGEL 02; mediante el procesamiento de la información brindó los 

siguientes hallazgos, el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación 

entre el pensamiento crítico y el aprendizaje cooperativo de 0.509 y la relación 

entre la creatividad y el aprendizaje cooperativo es de 0.522, quienes 

representaron una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación entre el 

pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo representó 0.4902 

una relación moderada y directa.  

A diferencia del resultado obtenido del estudio de (Lazarte, 2018), cuando 

empleó las variables inteligencia emocional, aprendizaje cooperativo y 

pensamiento crítico, dos de ellas similares a nuestra investigación, de acuerdo a 

la correlación de Pearson obtuvo el valor de 0,674 demostrando ser alta. 

Respecto a la estadística explicativa la dimensión dio un resultado con 

nivel alto, con 89,3 %; por consiguiente, en las escuelas donde se aplicó esta 

investigación los estudiantes evidencian un alto nivel de participación en el 

trabajo cooperativo, a pesar que el promedio de la edad de los estudiantes 

estuvo entre los 14 a 17 años pertenecientes a la generación Z, de acuerdo a los 

estudios pueden ser muy introvertidos,  pero cuando se trata de solidarizarse con 

otros o buscar el bien común suelen ser unidos, de tal manera que se puede 

manifestar el aprendizaje cooperativo. 

Teniendo en consideración el primer objetivo específico determinar cómo 

se relaciona el pensamiento crítico, creatividad e interdependencia positiva en el 

nivel secundario, empleando el procesamiento estadístico descriptivo se 

evidenció que el pensamiento crítico y la creatividad es de 0.606, la relación entre 

el pensamiento crítico y el aprendizaje cooperativo de 0.509 y la relación entre 
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la creatividad y el aprendizaje cooperativo es de 0.522, quienes representaron 

una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación entre el pensamiento 

crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo representó 0.4902, una relación 

moderada y directa, como lo señalo el estudio Pedagogía de la creatividad y 

pensamiento crítico en la comprensión lectora en el idioma inglés en estudiantes 

del 4to de secundaria del CEP RDM 2020 (Saavedra, 2016), se aproximó a los 

resultados obtenidos en nuestra investigación y se encontró un efecto favorable 

de la creatividad y el pensamiento crítico para enseñar el área del inglés con (Z 

= -4,859 y Sig. = 0,000). 

Con lo que respecta a la dimensión de trabajo cooperativo la 

interdependencia positiva de acuerdo a (Revelo et al., 2015), es aquella en que 

los miembros del equipo consiguen satisfactoriamente las metas. Teniendo en 

consideración la estadística explicativa, en esta dimensión brindó resultados 

alentadores de un nivel alto en 89,5%, de tal manera que los estudiantes de las 

instituciones donde se realizó este estudio evidencian buen manejo del trabajo 

cooperativo (Pliego, 2011); el trabajo en equipo puede contribuir en el aula a que 

los estudiantes se involucren de manera positiva la realizar un proyecto y que se 

cumplen los objetivos esperados en el diseño curricular. 

El segundo objetivo de la dimensión trabajo cooperativo se propuso 

determinar cómo se relaciona el pensamiento crítico, creatividad y la 

responsabilidad individual y grupal en el nivel secundario; los resultados que dio 

la estadística descriptiva sobre el pensamiento crítico y la creatividad fue de 

0.606, la relación entre el pensamiento crítico y la responsabilidad individual y 

grupal de 0.210 y la relación entre la creatividad y la responsabilidad individual y 

grupal es de 0.493, quienes representaron una relación directa y moderada. Sin 

embargo, la relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la 

responsabilidad individual y grupal representó 0.4219, es decir, una relación 

moderada y directa, (Azorín & Ainscow, 2020). En esta dimensión se debió 

considerar la retroalimentación entre los miembros del grupo, así como la 

reciprocidad, porque entre los miembros se retroalimentan para conseguir las 

expectativas que el equipo pretende lograr; es interesante notar que entre ellos 

se acompañan de acuerdo a sus limitaciones. 
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Tomando en consideración la estadística obtenida, la responsabilidad 

individualizada los valores obtenidos son de nivel alto con 65,2 % siendo 

alentador el resultado para los estudiantes de las instituciones donde se realizó 

la encuesta, aunque se hubiera deseado obtener un valor más alto, se demostró 

ser favorable; a diferencia de los hallazgos obtenidos por (Loor et al., 2018), en 

su estudio titulado el aprendizaje cooperativo como una estrategia de enseñanza 

del Idioma de Ingles en las Escuelas públicas del Ecuador, cuyo fin fue 

incrementar el uso práctico de estrategias para aprender de manera cooperante 

el dominio del idioma inglés; los resultados fueron negativos porque los docentes 

no aplicaron el aprendizaje cooperativo por dar una enseñanza individual debido 

a que tenían dificultades con la gramática, aquí hubiera sido interesante que 

mediante el aprendizaje cooperativo la reciprocidad y la retroalimentación en 

este grupo de estudiantes se hubieran obtenido resultados más favorables. 

En lo que respecta a la tercera dimensión de la variable aprendizaje 

cooperativo que se formuló para determinar cómo se relaciona el pensamiento 

crítico, creatividad y la interacción cara a cara estimuladora en el nivel 

secundaria, en esta dimensión se precisa que es importante la interacción o el 

intercambio de experiencias de manera presencial entre los estudiantes de 

acuerdo a Kagan (1994), citado por (Azorín & Ainscow, 2020), es necesario para 

el aprendizaje cooperativo, que debemos de precisar que dada la coyuntura que 

vive el Perú y el mundo durante el 2020 por la emergencia sanitaria y el 

confinamiento obligatorio por el Covid 19, se ha evidenciado que se ha 

desarrollado el aprendizaje cooperativo en la educación a distancia, siendo 

importante precisar que esta forma educativa no es algo antiguo y ya se 

realizaron experiencias de aprendizaje cooperativo en entornos virtuales. 

(Rodríguez & Espinoza, 2017), señaló respecto a los recursos 

tecnológicos de los que actualmente dispusieron los estudiantes para el 

aprendizaje en entornos virtuales, pueden ser también una forma de estrategia 

de enseñanza que incentiva el aprendizaje en línea o de forma sincrónica y 

cooperativa; una muestra más es que los estudiantes lograron socializar y se 

integraron mediante las redes sociales. Por eso reflexionamos en esta dimensión 

que los conceptos académicos han ido evolucionando y esta dimensión es uno 

de ellos, el aprendizaje cooperativo se debe adaptar a los nuevos tiempos y 



40 
 

formas de enseñanza en la escuela, como se publicita constantemente en la 

pandemia del 2020, la educación virtual vino para quedarse y no irse. Con el 

descubrimiento de las nuevas herramientas tecnologías podrán realizar el 

aprendizaje cooperativo, al poder con mayor rapidez que los estudiantes en 

tiempo real puedan compartir la información, realicen proyectos en línea y 

puedan realizar sus actividades con mayor rapidez, puedan realizar la solución 

de problemas y toma de decisiones. 

(Martínez et al., 2018), la tecnología permitió acceder a nuevas 

herramientas que fortalecieron las experiencias de aprendizaje, las cuales 

ayudaron en el aprendizaje cooperativo, por ejemplo, al hacer uso de un drive 

donde compartieron su trabajo, se unieron de manera sincrónica usando Zoom, 

Meet, etcétera; quizá con el uso de las redes se logró socializar mejor las ideas. 

Respecto a los datos obtenidos en la estadística descriptiva, los 

resultados fueron que la creatividad y la interacción cara a cara estimuladora fue 

que el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre el 

pensamiento crítico y la interacción cara a cara estimuladora de 0.513 y la 

relación entre la creatividad y la interacción cara a cara estimuladora es de 0.462, 

quienes representaron una relación directa y moderada. Sin embargo, la relación 

entre el pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a cara estimuladora 

representa 0.5383. Presentó una relación moderada y directa. Sin embargo, la 

relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a cara 

estimuladora representó 0.5383, presentó una relación moderada y directa. Por 

consiguiente, la relación es satisfactoria en la investigación que se ha realizado, 

en esta línea de trabajo cooperativo coinciden con los hallazgos de (Cornejo, 

2016), en la investigación sobre El aprendizaje cooperativo, las habilidades 

sociales en el rendimiento académico en el área de PFRH, 2016; encontró una 

relación significativa entre las dos variables de estudio, demostrando que el 

aprendizaje cooperativo puede influenciar en las habilidades sociales. 

Además, de acuerdo con los datos que brindaron la estadística explicativa 

es de nivel alto con 84,8%, por consiguiente en las escuelas que se aplicó el 

estudio se demostró que los estudiantes tienen una buena participación del 

trabajo cooperativo cara a cara, es interesante porque evidenciamos el disfrute 
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de los estudiantes cuando interactuaron entre ellos, como docentes empleando 

las estrategias en el aula constructivistas fue gratificante el entusiasmo y 

disfrutaron de los estudiantes frente a un proyecto, cuando ellos se involucraron 

e intercambiaron ideas construyendo sus estrategias de aprendizaje. 

(Sandoval, 2014), de acuerdo a Casassus (2003); Hanushek y Rivkin 

(1997), coincidieron que el espacio físico que facilitaron las aulas y escuela, 

contribuyeron a un buen clima entre los estudiantes que favorecieron a sus 

aprendizajes, debido a la interacción entre ellos con sus docentes. Esta 

interacción cara a cara ayudó para el desarrollo de las habilidades sociales como 

es la comunicación interpersonal, en el cual emplearon un lenguaje adecuado, 

favorezca a desarrollar aspectos adecuados frente a los otros miembros de 

equipo como la empatía y la confianza entre los miembros. 

En la línea de esta dimensión del trabajo cara a cara hemos comparado 

con los datos obtenidos, lo que es si es satisfactorio, a diferencia de (Aranda, 

2016) en su estudio sobre la Creatividad en los estudiantes de educación básica 

regular de la sierra y selva de Junín; señaló las diferencias en las dos zonas 

sobre la creatividad, la investigación fue aplicativa, diseño descriptivo-

comparativo, método descriptivo; en conclusión, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre las medias del grupo de la sierra con 

respecto al de la selva de la creatividad, al igual que los estudiantes del nivel 

secundaria de la sierra de la Región Junín. 

De tal manera que se obtuvo las características que tuvieron los grupos 

para que los resultados no sean similares, lo que nos permitió elaborar una 

nueva reflexión en la investigación que hemos realizado: es que todo el grupo no 

respondieron por igual a la aplicación del trabajo cooperativo, demostrando que 

no hay una regla exacta; sino recomendaciones de las fortalezas de trabajar en 

equipo. 

El cuarto objetivo fue determinar la relación entre el pensamiento crítico, 

creatividad y técnicas interpersonales y de equipo en el nivel secundario; se 

empleó el procesamiento estadístico descriptivo el pensamiento crítico y la 

creatividad de 0.606, la relación entre el pensamiento crítico y las técnicas 
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interpersonales y de equipo de 0.471 y la relación entre la creatividad y las 

técnicas interpersonales y de equipo es de 0.419, quienes representaron una 

relación directa y moderada. Sin embargo, la relación entre el pensamiento 

crítico, creatividad y las técnicas interpersonales y de equipo representa 0.5541, 

presenta una relación moderada y directa, (Azorín & Ainscow, 2020), los 

miembros del equipo pudieron comprender que cada uno es importante y sus 

aportes suman para el bien común, siendo importante la reciprocidad. 

En cuanto a la estadística explicativa, en esta dimensión los datos 

obtenidos son de 84,1 %. (Estrada et al., 2016), señaló la importancia que desde 

la escuela los estudiantes comprendieron la necesidad de trabajar en equipo, 

porque en el futuro cuando sean parte la fuerza laboral, gran parte de las 

empresas requieren que sus colaboradores cuenten con habilidades sociales 

para poder trabajar en equipo. 

En la línea de nuestra investigación encontramos coincidencias con los 

hallazgos de (Merchán & Rodríguez, 2016), en el estudio titulado Experiencias 

Docentes Creatividad y aprendizaje cooperativo: un pequeño estudio, su 

finalidad fue relacionar el aprendizaje cooperativo con la creatividad, el área de 

estudio fue matemática; los resultados fueron que los estudiantes que aplicaron 

el trabajo en equipo obtuvieron mayor precisión en la resolución de problema y 

mayor creatividad, que aquellos que estudiaron en forma individual; 

demostrando la importancia del trabajo en equipo para fortalecer las 

experiencias de aprendizaje. 

El quinto objetivo propuesto es determinar cómo se relacionaron el 

pensamiento crítico, creatividad y la evaluación grupal en el nivel secundaria. 

(Cruz et al., 2015), propuso que el trabajo cooperativo permitió a las personas 

aprender más del equipo que por sí solo, de tal manera que representó la 

sumatoria de esfuerzos individuales; de acuerdo al estudio que hemos realizado 

el docente ejerció la función de guía, empleando un factor importante el docente 

en el aula como estrategia la motivación permanente, retroalimentando sus 

aprendizajes y estando atento a su desenvolvimiento en el aula. Es por eso que 

existe similitud desde ese punto de vista que las evaluaciones grupales 

despiertan la interactividad entre los mismos estudiantes, ya que el trabajo es 
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del equipo, el cual se realiza con democracia y respeto, logrando un bien común. 

Corregir. 

(Segura, 2018), de acuerdo a Casanova (1999), consideró la importancia 

la función formativa como un proceso constante, además es interesante que en 

el aula de acuerdo a la recomendaciones emanadas por el Currículo Nacional de 

Educación Básica (CNEB), los docentes emplearon el modelo de evaluación 

formativa, por consiguiente, la evaluación fue continua y permanente, de este 

modo cuando realizaron el aprendizaje cooperativo es importante que el equipo 

aporte valores continuos a los estudiantes, lo que se reflejó cuando construyeron 

un proyecto  o experiencia de aprendizaje en conjunto. 

(Matzumura et al., 2019), expuso acerca de la manera antigua y tradicional 

de cómo evaluaban los docentes generando dificultades en los estudiantes; 

producto de este modelo educativo cognitivo donde es más importante lo que 

sabe a cómo aprende; en la práctica docente se exigió que se adecue a los 

cambios que se presentaron, de tal manera que fue innovador inspirado e 

influenciado en sus estudiantes. 

En la coyuntura académica del año 2020, producto de la emergencia 

sanitaria donde la educación fue remota, los docentes para desarrollar la 

evaluación en este contexto debieron diseñar experiencias de aprendizaje que 

fortalecieron el trabajo en equipo, del cual líneas atrás ya se ha sostenido que 

se aplicó. Por consiguiente, se debió promover una estrategia en que todos 

trabajen por igual. 

(Soto, 2017), presentó su trabajo denominado Relación del aprendizaje 

cooperativo y los estilos de aprendizaje con el rendimiento académico del área 

de Ciencia Tecnología y Ambiente de los estudiantes de la I.E. Tungasuca de 

Carabayllo, 2016; y analizó como se relacionaron el estilo de aprendizaje con los 

aprendizajes cooperativo viendo los resultados del aprendizaje; obtuvo como 

resultado que hubo relación entre el rendimiento académico y el aprendizaje 

cooperativo que aplicaron los docentes; coincidiendo con el estudio realizado 

que el trabajo en equipo puede contribuir el rendimiento académico. 
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Obtuvimos de acuerdo al procesamiento estadístico los siguientes datos: 

el pensamiento crítico y la creatividad de 0.606, la relación entre el pensamiento 

crítico y la evaluación grupal de 0.500 y la relación entre la creatividad y la 

evaluación grupal es de 0.441, quienes representaron una relación directa y 

moderada. Sin embargo, la relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la 

evaluación grupal representa 0.5310 presenta una relación moderada y directa; 

evidenciando que fue adecuada en los colegios que aplicamos el estudio. 

Tomando los datos de la estadística explicativa de la dimensión trabajo 

cooperativo, en esta dimensión dio como resultado 88,9 %, estando en el nivel 

alto, demostrando que fue adecuado. 
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VI. Conclusiones

Primera 

Existió relación entre el pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje 

cooperativo que represento es 0.4902 una relación moderada y directa, en los 

estudiantes del nivel secundaria. De tal manera que se entiende que cuando los 

estudiantes realizaron el aprendizaje cooperativo fortalecieron el pensamiento 

crítico y la creatividad. 

Segunda 

Existió relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la interdependencia 

positiva que represento es 0.5193 presento una relación moderada y directa, en 

los educandos del nivel secundaria. Demostrando que para el aprendizaje 

cooperativo es importante la reciprocidad entre sus miembros para fortalecer 

otras habilidades. 

Tercera 

Existió relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la responsabilidad 

individual y grupal represento es 0.4219 presento una relación moderada y 

directa, en el nivel secundaria. De tal manera que la interacción entre los 

estudiantes cuando trabajan en equipo favorece sus aprendizajes.   

Cuarta 

Existió relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a 

cara estimuladora represento 0.5383 presento una relación moderada y directa 

en el nivel secundaria. Con respecto al aprendizaje cara a cara, la pandemia ha 

demostrado que no es necesario el espacio físico basta con el contacto entre los 

estudiantes para producir experiencias de aprendizaje. 

Quinta 

Existió relación entre el pensamiento crítico, creatividad y las técnicas 

interpersonales y de equipo represento 0.5541 presento una relación moderada 

y directa, en el nivel secundaria. De tal manera que el aprendizaje cooperativo 
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es la sumatoria de los esfuerzos individuales entre los estudiantes contribuyendo 

a mejorar sus capacidades. 

Sexta 

Existió relación entre el pensamiento crítico, creatividad y la evaluación grupal 

represento 0.5310 presento una relación moderada y directa en el nivel 

secundaria. Evidenciando que es importante la retroalimentación para el grupo 

cuando se da el aprendizaje cooperativo. 
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II. Recomendaciones 

Primera 

Informar a las autoridades de las instituciones educativas en donde se aplicaron 

las encuestas para que los socialicen con su comunidad educativa, además 

permitan hacer diagnósticos y acciones que se puedan incluir en sus planes de 

mejora, para incrementar el rendimiento académico a través del pensamiento 

crítico, la creatividad y el trabajo en equipo en los estudiantes. 

Segunda  

De acuerdo a los niveles empleados que: son poco, medianamente y alto; al igual 

como se evalúa de manera literal a los estudiantes en proceso, inicio, logro y 

logro destacado, es necesario centrar la atención en aquellos grupos donde salió 

medianamente y poco, al ser anónima la encuesta no se puede reconocer 

individualmente a los sujetos de estudio, pero si nos permite sensibilizar en las 

reuniones colegiadas y en el trabajo de aula a los estudiantes en general, lo ideal 

es llegar a una 100 por ciento en las variables empleadas, como son 

pensamiento crítico, creatividad y la interdependencia positiva, esto permitirá 

encontrar a las escuelas detectar algunas debilidades que hicieran dar esos 

resultados. 

Tercera 

Los estudiantes, como todos los jóvenes son curioso y muy sensibles al llenar 

las encuestas, las que se fueron por medio de un drive que les fue compartido. 

Para ellos habrá sido como un examen y tendrán la curiosidad de saber que fue 

de los resultados; así que se debe poner en conocimiento a los estudiantes de 

las instituciones involucradas las conclusiones a las que se llegó, de tal manera 

que sean felicitados, usualmente solo se reconoce lo negativo. Para el 

pensamiento crítico, creatividad y la responsabilidad individual y grupal es 

importante reconocer lo positivo, dado que los resultados son alentadores, 

explicándoles de manera más dinámica, de tal manera que ellos valoren que en 

sus escuelas hay alto nivel de cooperación entre sus miembros. 
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Cuarta 

Respecto del pensamiento crítico, creatividad y la interacción cara a cara en los 

estudiantes del distrito Rímac, se debe de comunicar los resultados obtenidos 

en las encuestas a los estudiantes. Es necesario informar a los padres de familia 

que permitieron este estudio se realice con el respectivo permiso que se solicitó 

a la Dirección, porque en las circunstancias tan negativas que se está viviendo 

en este año 2020, producto de la emergencia sanitaria del Covid 19, es 

importante dar noticias positivas a los padres para fortalecer las emociones y la 

valoración del trabajo que realizan sus hijos en estos momentos tan complicados. 

Quinta 

Recomendamos a la institución donde se ha aplicado esta investigación que 

mantengan un monitoreo constante del pensamiento crítico, creatividad y 

técnicas interpersonales y de equipo el próximo año, tanto si las clases son 

remotas o presenciales. 

Sexta 

Es importante tener en cuenta del pensamiento crítico, creatividad y la 

evaluación grupal que el aprendizaje cooperativo en el aula y entornos virtuales 

necesita la retroalimentación del docente para la evaluación, para que los 

estudiantes tengan experiencia de aprendizaje en el contexto actual. Debemos 

recordar que es muy importante para los estudiantes saber cómo son evaluados, 

es decir, de manera individual y como en equipo. 
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VIII. Propuesta

Implementación de un programa de capacitación docente que fortalezca el 

aprendizaje cooperativo en entornos virtuales 

8.1 Descripción 

El año 2020 ha significado un cambio importante en la forma como se lleva la 

educación, debido al confinamiento obligatorio producto de la pandemia del 

Covid 19; esto ha exigido que las clases sean remotas o a distancia, teniendo el 

docente que adaptarse a esta situación retadora y para lo cual gran número de 

ellos no estaban preparado, por consiguiente fue necesario implementar 

mediante reuniones colegiadas recursos y estrategias para que el docente pueda 

desarrollar sus sesiones de clase, conseguir experiencias de aprendizaje y 

conectarse con los estudiantes. Hubo cierta dificultad al inicio de la emergencia 

sanitaria; pero debido a la masiva socialización por parte de los directivos y 

autoridades del Ministerio de Educación, los maestros se han adaptado a este 

nuevo escenario académico.  

Sin embargo, se da un nuevo reto: el de cómo llevar el aula de clase al espacio 

virtual, pero en la mente de algunos miembros de la comunidad educativa hay 

ideas de que no se puede realizar el aprendizaje cooperativo, el cual, bajo los 

viejos preceptos solo puede ser cara a cara; sin embargo, existen medios 

tecnológicos que permiten hacerlo con facilidad. El maestro debe estar 

preparado para poder enseñar en este nuevo ambiente educativo; por 

consiguiente, es necesario que se incorpore un programa de capacitación que 

fortalezca el trabajo cooperativo entre los estudiantes. 

8.2 Ventajas y desventajas 

Las ventajas que encontramos de este programa de capacitación será la de 

brindar a los docentes herramientas digitales, sobre todo las relacionadas con la 

gamificación, que le permitirá que las clases sean más lúdicas e interactivas; 

además, cuando se retorne a la educación presencial, estas herramientas se 

podrán seguir usando para obtener experiencias de aprendizaje de excelencia. 

La posible desventaja que se pueda presentar es que el estudiante este se 
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identifique más con la gamificación y que le cueste luego regresar a la narrativa 

digital por ejemplo en los cursos que son de letras; como los recursos en 

gamificación por lo general son competitivos los estudiantes pueden sentir que 

todo es competencia, por eso es necesario hacer un uso gradual. 

8.3 Justificación 

Brindar al docente herramientas digitales que le puedan brindar estrategias que 

mejoren su práctica pedagógica en la educación remota mientras dure la 

emergencia sanitaria. 

8.4 Planteamiento de actividades 

Para la implementación de herramientas digitales se pedirá ayuda al responsable 

de aula innovación y se trabajarán los siguientes recursos digitales: Mentimenter, 

Kahoot, Powtoon y Genially. 

PROPUESTA DE PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

Área 

curricular 

Acciones Tareas Responsable 

de tarea 

Tiempo Recursos Indicador de 

seguimiento 

Responsable 

del monitoreo 
Inicio Fin 

T 

O 

D 

A 

S 

 

L 

A 

S 

 

Á 

R 

E 

A 

S 

Socializar la 

propuesta 

entre los 

docentes. 

 

Elaborar de 

manera 

consensuada 

un 

cronograma 

de 

capacitación. 

 

Verificar que 

los docentes 

tengan de 

manera 

remota la 

forma de 

conectarse y 

aprender las 

herramientas. 

Implementar 

actividades 

donde 

empleen los 

recursos 

aprendidos. 

 

 

Dirección 

 

Coordinadores 

 

Responsable 

del aula 

innovación 

Enero Febrero Material 

virtual 

informativo. 

 

Acceso a 

dispositivos 

digitales: 

Computadora, 

celular, tablet, 

etc. 

Participación de 

los docentes en 

las sesiones, 

acompañamiento 

personalizado de 

manera 

sincrónica o 

asincrónica. 

Dirección. 

 

Coordinadores 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 

Título: Pensamiento crítico, creatividad y aprendizaje cooperativo en el nivel secundaria de la red 03, UGEL 02, Rimac,2020 
Autor: Nancy Rita Trujillo Mariño 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema General 
¿Cuál es la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y 
aprendizaje 
cooperativo en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020? 
 
Problema Específico 
1 
¿Cuál es la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
interdependencia 
positiva en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020? 
 
Problema Específico 
2 
¿Cuál es la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
responsabilidad 
individual y grupal en el 
nivel secundaria de la 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y 
aprendizaje 
cooperativo en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020. 
 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
interdependencia 
positiva en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
responsabilidad 
individual y grupal en el 
nivel secundaria de la 
red 03, UGEL 02, 
Rímac, 2020. 
 

Hipótesis general 
Existe relación entre el 
pensamiento crítico, 
creatividad y aprendizaje 
cooperativo en el nivel 
secundaria de la red 03, 
UGEL 02, Rímac, 2020 
 
Hipótesis específica 1 
El pensamiento crítico, 
creatividad se relaciona con 
la interdependencia positiva 
en el nivel secundaria de la 
red 03, UGEL 02, Rímac, 
2020 
 
Hipótesis específica 2 
El pensamiento crítico, 
creatividad se relaciona con 
la responsabilidad individual 
y grupal. en el nivel 
secundaria de la red 03, 
UGEL 02, Rímac, 2020. 
 
Hipótesis específica 3 
 
El pensamiento crítico, 
creatividad se relaciona con 
la interacción cara a cara 
estimuladora en el nivel 

Variable 1: Pensamiento critico 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición  

Niveles y 
rangos 

D1: Analizar 1. Observación fijada 4 

siempre = 5   
casi siempre = 
4    
a veces = 3  
casi nunca = 2 
nunca = 1 

Alto 
90 – 122 
Medianamente 
57 – 89 
Poco 
24- 56 

D2: Razonar 

2.Comparación de argumentos  
3. Comparación de argumentos. 
4. Postura de opinión. 
5. Limitaciones 

6 

D3: Cuestionar 
6. Cuestiona los 
acontecimientos actuales 

4 

D4: Evaluar 7. Valorar su juicio 4 

D5: Posicionarse 8. Sustenta su opinión 3 

D6: Actuar 
9. Involucrarse para solucionar 
algún problema. 

3 

Variable 2: creatividad  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

D1: Creatividad 
narrativa. 

1. Fluidez narrativa 
2. Acepta aprendizajes 
3. Flexibilidad narrativa 
4. Originalidad narrativa 

12 
siempre = 5   
casi siempre = 
4    
a veces = 3  
casi nunca = 2 
nunca = 1 

Alto 
76 – 103 
 
Medianamente  
48 – 75 
Poco  
20- 47 

D2: Creatividad 
grafica. 

5. Originalidad Gráfica 8 
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red 03, UGEL 02, 
Rímac, 2020? 
 
Problema Específico 
3 
¿Cuál es la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
interacción cara a cara 
estimuladora en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020? 
 
Problema Específico 
4 
 
¿Cuál es la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y las 
técnicas 
interpersonales y de 
equipo en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020? 
 
Problema Específico 
5 
¿Cuál es la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
evaluación grupal en el 
nivel secundaria de la 
red 03, UGEL 02, 
Rímac, 2020? 
 
 
 

Objetivo específico 3 
Determinar la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
interacción cara a cara 
estimuladora en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y 
Técnicas 
interpersonales y de 
equipo en el nivel 
secundaria de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 
2020. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar la relación 
entre el pensamiento 
crítico, creatividad y la 
evaluación grupal en el 
nivel secundaria de la 
red 03, UGEL 02, 
Rímac, 2020. 

secundaria de la red 03, 
UGEL 02, Rímac, 2020. 
 
Hipótesis específica 4 
El pensamiento crítico, 
creatividad se relaciona con 
las técnicas interpersonales 
y de equipo en el nivel 
secundaria de la red 03, 
UGEL 02, Rímac, 2020. 
 
Hipótesis específica 5 
El pensamiento crítico, 
creatividad se relaciona con 
la evaluación grupal de la red 
03, UGEL 02, Rímac, 2020. 

Variable 3: Aprendizaje cooperativo 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 

Niveles y 
rangos 

D1: Interdependencia 
positiva. 

1. Respeto a las opiniones 
2. Reconoce las actividades 

6 

siempre = 5 
 
casi siempre = 4 
 
a veces = 3  
 
casi nunca = 2 
 
nunca = 1 

Alto: 76 – 103 
 
Medianamente: 
48 - 75 
 
Poco: 20- 47 

D2: Responsabilidad 
individual y grupal. 

3. Interés 2 

D3: Interacción cara 
a cara estimuladora. 

4. Formación de equipo 
5.  Equipos distintos 

4 

D4: Técnicas 
interpersonales y de 
equipo. 

6. Integración 
7. Respeto 

3 

D5: Evaluación 
grupal. 

8.Fortalezas en equipo 
9. Condiciones para trabajar en 
equipo. 
10. Evaluar 

5 
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Nivel de diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos   

Nivel: Explicativa 
 
Correlacional 
multivariada 
 
Diseño:     
No experimental 
 
Método: Hipotético 
                Deductivo. 

Población: 1550 
estudiantes 
 
Tipo de muestreo: no 
probabilístico 
 
Tamaño de muestra: 
Conformado por 270 

Variable 1: Pensamiento critico 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Nancy Rita Trujillo Mariño 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Red 03 UGEL 02 
Forma de Administración: virtual Estadística a utilizar: DESCRIPTIVA: 

 
Análisis Descriptivo 
Presentación tabular y gráfica 
Distribución de frecuencia 
 
INFERENCIAL: 
 
Contrastación de Hipótesis con Rho Spearman 
Para la contratación de hipótesis se utilizó la prueba estadística de la 
correlación multivariado. 

Variable 2: Creatividad 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Nancy Rita Trujillo Mariño 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Red 03 UGEL 02 
Forma de Administración: virtual 

Variable 3: Aprendizaje cooperativo 
Técnicas: Encuesta 
 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:  Nancy Rita Trujillo Mariño 
Año: 2020 
Ámbito de Aplicación: Red 03 UGEL 02 
Forma de Administración: virtual 
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Anexo 2. Operacionalizando la variable 1: Pensamiento crítico 

 
Definición conceptual Definición 

operacional 
Dimensión  Indicador Ítem Escala de 

medición y 
valores 

Nivel y rango 

Orientado para 
comprender y 
resolver 
situaciones 
problemáticas, 
como para tomar 
decisiones y 
evaluar algunas 
alternativas y la 
autoevaluación 
(Bezanilla. et al., 
2018, p.95). 

 

Se considero del 
pensamiento crítico 
las siguientes 
dimensiones: 
analizar, razonar, 
cuestionar, evaluar, 
posicionarse y actuar, 
estuvo constituido por 
24 ítems.  estos se 
desarrollaron con la 
escala de Likert: 
siempre (5), casi 
siempre (4), a veces 
(3), casi nunca (2) y 
nunca (1). Y para la 
apreciación de las 
variables se 
consideró los 
siguientes niveles: 
alto, medianamente y 
poco. 

D1: 
Analizar 

Observación fijada Del 1 al 4 siempre 
= 5  
 
casi 
siempre 
= 4 
 
a veces = 
3 
 
casi 
nunca = 
2 
 
nunca = 
1 

               Alto 
               90 – 122 
 
               Medianamente 
                57 - 89 
 
                 Poco 
                 24 - 56 

D2: 
Razonar 
 
 
 
 
  

Comparación de 
argumentos 
 
Postura de opinión 
 
Fundamentar su opinión. 
 
Limitaciones 

Del 5 al 6 
Del 7   
Del 8 
Del 9 al 10 

D3: 
Cuestiona
r 
 
 

 
Cuestiona los 
acontecimientos actuales. 

Del 11 al 14 

D4: 
Evaluar 
 

Valorar su juicio Del 15 al 18 

D 5: 
Posicionar
se 
 

Sustenta su opinión Del 19 al 21 

D6: Actuar Involucrarse para 
solucionar algún problema. 

Del 22 al 24 
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Anexo 3. Operacionalizando la variable 2: Creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensión    Indicador         Ítem               Escalas para medir y valores Nivel y rango 

(López, 2017) 
Las personas 
son creativas 
cuando 
resuelven 
problemas, crea 
nuevas cosas y 
son utilizados 
por la sociedad, 
es multisectorial 
(p. 8). 

La creatividad es 
cuando surgen 
nuevas ideas y se 
desean compartir 
con la sociedad. 
Se realizo a través 
de las siguientes 
dimensiones: 
creatividad 
narrativa y 
creatividad grafica. 
Los ítems son 20, 
los que fueron 
evaluados usando 
la escala de Likert: 
siempre (5), casi 
siempre (4), a 
veces (3), casi 
nunca (2) y nunca 
(1). Y para la 
apreciación de las 
variables se 
consideró los 
siguientes niveles: 
alto, 
medianamente y 
poco. 

D 1: Creatividad 
narrativa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Narración con 
fluidez 

Del 1 al 3 
 
 
  

 
 
 
siempre = 5 
 
casi siempre = 4    
 
a veces = 3  
 
casi nunca = 2 
 
nunca = 1 

  
Alto: 76 – 103 
 

 

 

Acepta 
aprendizajes 

          Del 4 al 5  

Narración 
flexible 

          Del 6 al 8   Poco: 20- 47 
 
 
Medianamente 
48 - 75 

Originalidad 
narrativa 

        Del 9 al 12  

D2: Creatividad 
gráfica. 
 

 
Originalidad 
Gráfica 

       Del 13 al 20  
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Anexo 4. Operacionalizando la variable 3: Aprendizaje cooperativo 

Definición conceptual Definición operacional Dimensión  Indicador Ítem Escala de medición, 
valores 

Nivel y rango 

Es la forma de aprender 

cooperativamente se 

considera como una 

metodología activa en 

donde los estudiantes 

forman grupos hasta 

cinco integrantes para 

trabajar una actividad 

en donde los 

integrantes del equipo 

asumen que todos 

deben de contribuir 

para alcanzar las metas 

(Juárez, 2019, p. 202). 

 

El aprendizaje cooperativo 
contribuye al aprendizaje 
en equipo, esto se 
desarrolló a través de las 
dimensiones que siguen: 
interacción cara a cara 
estimuladora, 
interdependencia positiva, 
técnica de equipo e 
interpersonal, 
responsabilidad individual 
y grupal, evaluación del 
grupo. Los ítems son 20, 
los que fueron evaluados 
usando la escala de 
Likert: siempre (5), casi 
siempre (4), a veces (3), 
casi nunca (2) y nunca (1); 
y para la apreciación de 
las variables se consideró 
los siguientes niveles: 
alto, medianamente y 
poco 

D1: Interdependencia 
positiva  

Respeto a las 
opiniones 
 
Reconoce las 
actividades 

Del 1 al 4 
Del 5 al 6 

siempre = 5  
 
casi siempre = 4 
 
a veces = 3  
 
casi nunca = 2 
 
nunca = 1  

Poco: 20- 47 
 
Medianamente: 
48 – 75 
 
Alto: 76 – 103 D 2: Responsabilidades 

individuales y grupales. 
Interés Del 7 al 8 

 
D 3: Interacciones 
estimuladoras frente a 
frente.  

Formación de 
equipos 
 
Equipos distintos 

Del 9 al 11 
 
Del 12 
 

D 4: Técnica 
interpersonal y en 
equipos. 

Integración 
 
Respeto 

Del 13 
Del 14 al 15 

 
D 5: Evaluaciones 
grupales. 

Fortalezas en 
equipo 
 
Condiciones para 
trabajar en 
equipo. 
 
Evaluar 

Del 16 
 
Del 17 al 18 
Del 19 al 20 
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Anexo 5. Instrumentos de recolección de datos 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FcoKJBJ_Qt79DCXAqA-kfSVS3Wrwkqw5v3n-iO2LmEc/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1FcoKJBJ_Qt79DCXAqA-kfSVS3Wrwkqw5v3n-iO2LmEc/edit
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Anexo 6. Base de datos de la muestra piloto 
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Anexo 7. Cuestionario sobre la V1: El Pensamiento Critico 

CUESTIONARIO 

Estimado estudiante del nivel secundaria: 
La presente encuesta se desarrollará para realizar sus conocimientos sobre el 
Pensamiento crítico. 

Se agradece ante mano su colaboración y comprensión. 

Escala de valoración: 

SIEMPRE = 5 CASI SIEMPRE = 4 A VECES = 3 
CASI NUNCA = 2 NUNCA = 1 

V1: EL PENSAMIENTO CRITICO 

CALIFICACIÓN 

ANALIZAR 

1.Realizas una observación minuciosa en la

tarea escolar.
1 2 3 4 5 

2.Nombras cada elemento de un argumento

crítico de una actividad escolar.
1 2 3 4 5 

3.Puedes describir desde otra perspectiva el

problema de una clase de comunicación.
1 2 3 4 5 

4.Evalúas lo mínimo que sucederá de una

actividad escolar.
1 2 3 4 5 

RAZONAR 

5.Comparas la actividad escolar con casos

parecidos.
1 2 3 4 5 

6.Crees brindar solución a las actividades

escolares.
1 2 3 4 5 

7. Puedes dar una opinión juiciosa sobre los

acontecimientos sociales de tu escuela. 1 2 3 4 5 

8.Resguardas tu opinión con pruebas sólidos. 1 2 3 4 5 

9.Crees que puedes identificar las dificultades

que tienes sobre alguna tarea escolar.
1 2 3 4 5 

10. Especificas con detalle las dificultades que

tienes en casa.
1 2 3 4 5 

CUESTIONAR 

11. Interpretas porque es necesario seguir las

normas de convivencia.
1 2 3 4 5 
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12.Realizar comentarios sobre los problemas 

de la sociedad. 
1 2 3 4 5 

13.Entiendes   la problemática que puedes 

difundir. 
1 2 3 4 5 

14.Argumentas los problemas que genera la 

pandemia del Coronavirus. 
1 2 3 4 5 

EVALUAR  

15.Percibes los diversos cambios que hay en 

la educación. 
1 2 3 4 5 

16.Evaluas antes de dar una opinión. 1 2 3 4 5 

17.Consideras a tus compañeros antes de dar 

una opinión.  
1 2 3 4 5 

18. Consideras las experiencias de otros antes 

de brindar una opinión. 
     

POSICIONARSE  

19. Asumes una opinión en forma asertiva de 

un argumento. 
1 2 3 4 5 

20. Defiende su postura para solucionar algún 

ejercicio brindado por el docente de la clase 

virtual. 

1 2 3 4 5 

21.Tu decisión es empática en todo momento. 1 2 3 4 5 

ACTUAR  

22.Admites los cambios en forma positiva. 1 2 3 4 5 

23.Respetas los cambios brindados por la 

sociedad. 
1 2 3 4 5 

24.Te comprometes en ayudar a tus 

compañeros en las tareas de tu aula. 
1 2 3 4 5 
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Anexo 8. Cuestionario sobre la V2: Creatividad 

 
 

 
 
 

CUESTIONARIO 
 

Estimado estudiante del nivel secundaria: 
La presente encuesta se desarrollará para realizar sus conocimientos sobre la 
creatividad. 
 
Se agradece ante mano su colaboración y comprensión. 
 
Escala de valoración: 
 
SIEMPRE = 5 CASI SIEMPRE = 4 A VECES = 3 
CASI NUNCA = 2 NUNCA = 1 
 

V2: Creatividad 

CALIFICACIÓN 
CREATIVIDAD NARRATIVA 

1.Brindas varias respuestas sobre un tema en 

ciencias sociales. 
1 2 3 4 5 

2.Narras una actividad impactante sobre los 

problemas acontecidos del coronavirus en la 

tarea escolar. 

1 2 3 4 5 

3.Inventas personajes que generan 

entusiasmo en una actividad escolar 
1 2 3 4 5 

4.Asumes aprendizajes que te ayuden a 

mejorar tu creación literaria. 
1 2 3 4 5 

5.Aplicas una tormenta de ideas para generar 

nuevas propuestas. 
1 2 3 4 5 

6.Puedes tu cambiar con facilidad el inicio de 

un cuento. 
1 2 3 4 5 

7.Con que facilidad puedes cambiar el final de 

un cuento. 1 2 3 4 5 

8.Agregas argumento que cambien el 

desenlace de una narrativa. 1 2 3 4 5 

9.Describes respuestas distintas generando 

asombro en clase. 
1 2 3 4 5 

10.Puedes generar respuestas novedosas 

ante los retos del docente. 
1 2 3 4 5 

11.Puedes crear situaciones nuevas con 

hechos cotidianos. 
1 2 3 4 5 
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12.Identificas ideas innovadoras dentro de 

una lectura. 
1 2 3 4 5 

CREATIVIDAD GRAFICA  

13.Reconoces ideas distintas de una actividad 

escolar. 
1 2 3 4 5 

14.Creas opiniones para generar ideas no 

cotidianas en el desarrollo de la clase. 
1 2 3 4 5 

15.Puedes generar una idea distinta de un 

tema al inicio de una clase virtual. 
1 2 3 4 5 

16. Puedes tomar tus ideas creadas para 

otras actividades escolares. 
1 2 3 4 5 

17. Realizas una situación de conflicto en el 

desarrollo de una clase. 
1 2 3 4 5 

18. Respondes de manera no usual sobre la 

salud. 
1 2 3 4 5 

19. Asumes que tienes las habilidades para 

producir algo novedoso. 
1 2 3 4 5 

20. Produces ideas de impacto en clase. 1 2 3 4 5 
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Anexo 9. Cuestionario sobre la V3: Aprendizaje Cooperativo 

 
 
 

 
CUESTIONARIO 

 

Estimado estudiante del nivel secundaria: 
La presente encuesta se desarrollará para realizar sus conocimientos sobre el 
Aprendizaje cooperativo. 
 
Se agradece ante mano su colaboración y comprensión. 
 
Escala de valoración: 
 
SIEMPRE = 5 CASI SIEMPRE = 4 A VECES = 3 
CASI NUNCA = 2 NUNCA = 1 
 

V3: APRENDIZAJE COOPERATIVO 

CALIFICACIÓN 
INTERDEPENDENCIA POSITIVA 

1.Consideras que tu opinión en equipo es 

importante en clase. 
1 2 3 4 5 

2.Te sientes feliz trabajando con tus amigos 

en clase. 
1 2 3 4 5 

3.Hay armonía cuando trabajas en equipo en 

el desarrollo de una clase. 
1 2 3 4 5 

4.Generas compromiso para lograr el objetivo 

del equipo. 
1 2 3 4 5 

5.Reconoces el grado de dificultan de las 

tareas escolares.  
1 2 3 4 5 

6.Asumes la ayuda mutua para cumplir con la 

actividad. 
1 2 3 4 5 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL Y 

GRUPAL  

7.Demuestras interés por los saberes en los 

trabajos cooperativos. 1 2 3 4 5 

8.Mejoras tus habilidades sociales con el 

cumplimiento como parte de tu equipo de 

trabajo. 

1 2 3 4 5 

INTERACCIÓN CARA A CARA 

ESTIMULADORA 
 

9.Respetas la decisión del docente en formar 

los equipos de trabajo. 
1 2 3 4 5 
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10.Generas compromiso con tus compañeros 

al trabajar en equipo. 
1 2 3 4 5 

11.Estás de acuerdo con la formación de 

equipos de trabajo docente en las actividades 

escolares. 

1 2 3 4 5 

12.Eres empático con diferentes equipos de 

trabajo en el desarrollo de una actividad 

académica. 
1 2 3 4 5 

TÉCNICAS INTERPERSONALES Y DE 

EQUIPO 
 

13.Desarrollas actividades integrativas con tus 

compañeros de clase. 1 2 3 4 5 

14.Respetas la participación de todos los 

integrantes de tu equipo de trabajo. 
1 2 3 4 5 

15.Promueves la integración de tus 

compañeros con habilidades diferentes. 
1 2 3 4 5 

EVALUACIÓN GRUPAL  

16.Identificas las fortalezas de cada uno de los 

integrantes de tu equipo de trabajo. 
1 2 3 4 5 

17.Desarrollas un ambiente positivo en tu 

equipo para elaborar las actividades.  
1 2 3 4 5 

18.Asumes tu responsabilidad individual en el 

trabajo en equipo. 
1 2 3 4 5 

19.Evalúas la participación de tus compañeros 

mediante una rúbrica. 
 2 3 4 5 

20.Estas conforme que todos los integrantes 

de tu equipo tengan la misma nota 

participativa. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 10: Certificados de validación de los instrumentos 
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Anexo 11: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
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Instrumento 1: Pensamiento critico 

  

 



117 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Instrumento 2: Creatividad 
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Instrumento 3: Aprendizaje cooperativo 
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Anexo 12: Constancia de carta de presentación 
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Anexo 13. Base de datos de la muestra no probabilística de 270 estudiantes 
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