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RESUMEN 

El actual estudio tuvo como fin determinar la relación entre el autoconcepto y el 

pensamiento crítico en estudiantes del cuarto grado de secundaria de 

Instituciones Educativas de Los Olivos 2022. La población constó de 268 

estudiantes con una muestra de 158, para recoger información se recurrió a la 

técnica de la encuesta y al cuestionario como instrumento. El enfoque de esta 

investigación es cuantitativo de tipo básica y el diseño fue no experimental, 

transversal y de nivel correlacional. En conclusión, se determinó la existencia de 

una correlación directa, positiva y significativa entre las variables de 

autoconcepto y el pensamiento crítico, de acuerdo a los resultados mediante el 

Rho de Spearman cuyo valor fue (r=0.760) con una sig. bilateral de 0.001 

Palabras clave: Autoconcepto, pensamiento crítico, aprendizaje. 
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 ABSTRACT 

The current study aimed to determine the relationship between self-concept and 

critical thinkingin students of the fourth grade of secondary school of Educational 

Institutions of Los Olivos 2022. The population consisted of 268 students with a 

sample of 158, to collect information the survey technique and the questionnaire 

as an instrument were used. The focus of this research is quantitative of an basic 

type and the design was non-experimental, cross-sectional and correlational. In 

conclusion, the existence of a direct, positive and significant correlation between 

the variables of self-concept and critical thinking was determined, according to 

the results using Spearman's Rho whose value was (r=0.760) with a sig. two-

sided of 0.001 

Keywords:Self-concept, critical thinking, learning. 
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I. Introducción

UNESCO (2017) manifiesta a través de la agenda 2030, que los estudiantes 

deben tener oportunidad gratuita a una enseñanza básica de calidad, además 

de equitativa, teniendo como objetivo el logro de su aprendizaje de acuerdo a su 

edad y que le genere resultados óptimos. 

La UNESCO (2020) vuelve a manifestar que según la Agenda de Educación 

2030, alumnos de América Latina y el Caribe deben desarrollar su pensamiento 

crítico, para lograr un desenvolvimiento académico, social y emocional como 

futuros ciudadanos del Siglo XXI y de esa manera aprender a reflexionar y 

evaluar sobre los textos de información de poca calidad, inexacta y parcializada. 

 Sobre la Evaluación PISA (2018), nuestro país está ubicado en el margen 

inferior de 77 países evaluados, en el puesto 64. Nuestro país obtuvo un 

promedio de 401 en comprensión lectora, subiendo 3 puestos, con respecto al 

año 2015 que nos ubicamos en el puesto 398; se puede observar también una 

mejora en las habilidades matemáticas, comparando con el año 2015 en el que 

se obtuvo 387 puntos, con el del 2018 en el que obtuvieron 400 puntos. De la 

misma manera en ciencias en el 2015 se obtuvo 397 puntos y en el 2018 se logró 

alcanzar 404 puntos. Pero de igual forma, en América Latina estamos ubicados 

debajo de los países de Chile, Brasil, Colombia y Argentina. Los resultados de 

las evaluaciones de logro de aprendizaje (2019), dio a conocer que el segundo 

de secundaria en CyT se arrojaron los siguientes resultados: satisfactorio: 9.7%, 

en proceso: 36.3%, en inicio: 43.8%, y previo al inicio: 10.1%; En el área de 

matemática se arrojó un resultado de: satisfactorio: 17.7%, en proceso: 17.3%, 

en inicio: 32.1%, y previo al inicio: 33%; en la habilidad de lectura se dio a 

conocer que en  satisfactorio hay un: 14.5%, en proceso hay un: 25.8%, en inicio 

hay un : 42%, y previo al inicio hay un : 17.7%. Podemos apreciar una supuesta 

mejora en los índices de satisfactorio en relación a los años anteriores, pero 

estos datos siguen siendo poco motivadores ya que todavía existen un gran 

porcentaje de estudiantes que se ubican en inicio y previo al inicio. 

La elaboración de una Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico por 

parte del MINEDU (2006), constituye un gran aporte, ya que manifiesta que para 

preparar a los estudiantes para su encuentro con un mundo cada vez más 
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complejo y competitivo es primordial brindarle herramientas para desarrollar su 

pensamiento crítico, formando de esta manera personas críticas, autónomas, 

pensantes y reflexivas. 

Muchos alumnos de secundaria de diferentes Instituciones Educativas del 

distrito de Los Olivos, tienen  dificultades para el desarrollo  de pensamiento 

crítico , dificultades para manifestar sus puntos de vista y formular preguntas en 

un nivel de pensamiento crítico;  supuestamente debido a la falta de seguridad 

personal, falta de confianza, al qué dirán de los compañeros y a la comparación 

con los demás compañeros de estudios, propio del autoconcepto; Esta situación 

problemática se ha acentuado luego del confinamiento por la pandemia, ya que 

muchos estudiantes han dejado de convivir entre pares, causando la inhibición y 

desinterés para participar durante clase. 

Debido a todo lo mencionado anteriormente se establece la siguiente 

interrogante: ¿Qué relación existe entre el autoconcepto y el pensamiento crítico 

en los estudiantes del nivel de secundaria de Los Olivos? 

Si nos referimos a la justificación teórica en la presente investigación, 

podemos decir que permitirá complementar las teorías ya existentes, brindando 

nuevos conocimientos que beneficiarán la calidad de la educación.  

Posee una justificación práctica porque nos va a ser muy útil en la labor 

docente como un aporte metodológico y para el estudiante como un aporte para 

mejorar su pensamiento crítico. 

La investigación a realizar cuenta con una justificación metodológica porque 

nos va a permitir usar métodos, además de instrumentos de recojo de 

información que serán validados y confiables para ser utilizados en futuras 

investigaciones.  

Por todo ello se plantea el siguiente objetivo general: Determinar la relación 

existente entre el autoconcepto y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4° 

grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. Se considerarán los 

siguientes objetivos específicos: (a) Determinar la relación existente entre el 

autoconcepto académico y el pensamiento crítico. (b) Determinar la relación 

existente entre el autoconcepto emocional y el pensamiento crítico. (c) 

Determinar la relación existente entre el autoconcepto social y el pensamiento 
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crítico. (d) Determinar la relación existente entre el autoconcepto físico y el 

pensamiento critico 

Se determina la siguiente hipótesis general: El autoconcepto se relaciona 

significativamente con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. Se consideraron las siguientes 

hipótesis específicas: (a) El autoconcepto académico se relaciona 

significativamente con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. (b) El autoconcepto emocional 

se relaciona significativamente con el pensamiento crítico en los estudiantes de 

4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. (c) El autoconcepto 

social se relaciona significativamente con el pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. (d) 

El autoconcepto físico se relaciona significativamente con el pensamiento crítico 

en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los 

Olivos. 

II. Marco Teórico 

Tomando en cuenta los trabajos previos del contexto nacional sobre la 

variable Pensamiento Crítico, Bermúdez (2021) nos da a conocer que su objetivo 

estuvo orientado a determinar que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

permite mejorar el pensamiento crítico en los estudiantes de secundaria, usó 

como acción metodológica una revisión sistemática de artículos científicos, 

concluye expresando que el Aprendizaje Basado en Problemas mejora 

significativamente el pensamiento crítico de los estudiantes del nivel de 

secundaria. 

Núñez (2021), tuvo como objetivo la evaluación de las estrategias 

didácticas utilizadas durante las clases de área de comunicación con la 

proyección a incrementar el nivel de pensamiento crítico en los dicentes de 

secundaria de la jurisdicción de Ocros, se utilizó como metodología de 

investigación los diseños cuantitativo y cualitativo, caracterizándose este estudio 

por ser de naturaleza mixta; relacionando los eventos, las entrevistas aisladas y 

el análisis de la reflexión pedagógica; concluye en que hay una falta de 

estrategias metodológicas que conlleven al desarrollo del pensamiento crítico, 
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provocando que la labor docente sea impartir puro conocimientos y hechos que 

no motivan a la reflexión y la creatividad para dar soluciones a problemas 

establecidos. 

Cuando investigamos artículos en el contexto nacional sobre la variable el 

Autoconcepto, encontramos a Sánchez (2022), quien estableció como finalidad 

investigar el vínculo entre el acoso escolar y el autoconcepto en alumnos del 

nivel de secundaria, de tipo correlacional y de diseño no experimental. Para 

poder medir las variables se utilizaron el Autotest de Cisneros de Acoso Escolar 

y el Cuestionario de Autoconcepto de Garley, en la investigación se llegó a la 

conclusión que la relación de acoso escolar y el autoconcepto poseen una 

correlación inversa muy significativa, afirmando que, a mayor presencia de acoso 

escolar, menor será el nivel de autoconcepto en todas sus dimensiones. 

Palacios (2019), tuvo como finalidad identificar la dimensión que más tiene 

influencia en el autoconcepto en los estudiantes con problemas de conducta 

social, el método empleado fue el hipotético deductivo, se dio a conocer como 

resultado que el autoconcepto emocional influye en los adolescentes, ya que 

contribuye de manera positiva a desarrollar sus habilidades sociales, su deseo 

de bienestar y autocontrol. 

Cahuana (2020), tuvo como objetivo dar a conocer la relación entre las 

variables autoconcepto académico y motivación académica en estudiantes 

talento de Puno-Perú. Su método fue correlacional, no experimental y 

transversal; concluyendo que mayor será la motivación del estudiante para 

solucionar tareas y retos en los estudios universitarios, cuando posea una 

autorreflexión positiva en lo académico.  

Revisando artículos en el contexto internacional sobre la variable 

Autoconcepto, podemos mencionar a Anchudia (2022) quien estableció que su 

finalidad fue identificar aquellos niveles de autoconcepto de los estudiantes de 

16 a 18 años que son parte del Programa Académico Mi Futuro en la ciudad de 

Quito-Ecuador,  Al culminar la investigación se pudo encontrar que en la 

población estudiada existe un bajo autoconcepto en las dimensiones académico- 

laboral y emocional  provocando un bajo control emocional y baja motivación con 

respecto al estudio y rendimiento escolar.  
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Caldera (2018) se determinó como objetivo medir la relación entre las 

habilidades sociales y el autoconcepto de alumnos que son parte de una 

institución tecnológica del estado de Jalisco, México, se pudo establecer una 

relación entre las variables estudiadas, reafirmando que el autoconcepto en los 

estudiantes permitirá perfilar el incremento de sus habilidades sociales y con ello 

se lograría mejorar su comunicación interpersonal con el entorno. Para terminar 

la investigación sugiere incentivar acciones y/o actividades que logren fortalecer 

el autoconcepto de las personas para evitar un nivel bajo de sus habilidades 

sociales.  

Reynoso (2018) estableció como intención, dar a conocer la relación entre 

el autoconcepto y el apoyo social en los estudiantes bachilleres, realizar una 

comparación entre las dos variables considerando el sexo de los estudiantes y 

además de contemplar la influencia en el apoyo social en cuanto a sus 

dimensiones para lograr las predicciones del autoconcepto, Los resultados 

dieron a conocer la correlación media entre las dos variables del estudio y 

diferencias significativas por sexo tanto en la puntuación total del Autoconcepto 

como en las dimensiones autoconcepto emocional, autoconcepto físico y apoyo 

amigos. El estudio realizado llegaría a confirmar la gran importancia que existe 

sobre el apoyo de familia en el fortalecimiento del autoconcepto en bachilleres, 

sugiriendo aplicar medidas preventivas en casos necesarios. 

Investigando artículos en el contexto internacional sobre la variable 

pensamiento crítico, tenemos a Jiménez (2020) tuvo como objetivo responder 

interrogantes de investigación referidas a como se está desarrollando la 

competencia informacional, que efectos acarrea un bajo desarrollo de la 

mencionada competencia y de qué manera influye el pensamiento crítico en 

dicha competencia, la revisión sistemática fue la metodología que se utilizó en 

este estudio, llegando a revisar 17 artículos extraídas de la base de datos, dando 

como resultado que el pensamiento crítico es el principal elemento que es parte 

de la competencia informacional y muy imprescindible para lograr un óptimo 

avance en esta competencia, además de una eficiente  constructo del 

conocimiento de los estudiantes.  

Ordoñez (2022), tuvo como objetivo realizar un análisis de las actividades 

que se aplican en el aula invertida para lograr incentivar las habilidades de 
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pensamiento crítico en el área de Estudios Sociales en los estudiantes de octavo 

grado de la Unidad Educativa Pablo Hannibal Vela, siendo su metodología un 

enfoque mixto, de diseño experimental y  de tipo descriptivo, llegando a concluir 

que la metodología de aula invertida es una gran herramienta en los procesos 

de enseñanza de docentes para lograr incrementar el nivel de pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

Considerando las bases teóricas es necesario mencionar las teorías en 

que se fundamenta el presente estudio, es de gran importancia considerar al 

construccionismo, para Papert (1991) manifiesta que pensar en el 

construccionismo es pensar en un aprendizaje mediante la acción y así lograr 

que el estudiante pueda construir su propio conocimiento. Por otro lado, Parkay 

(2006) manifiesta que esta teoría apuesta por el pensamiento crítico, la 

importancia del aprendizaje sobre la enseñanza y la capacidad del estudiante 

para ser el único responsable de su proceso de aprendizaje.  

Destaca las teorías humanísticas que según Gonzales (2019) está basada 

en la conciencia y en la experiencia del hombre que está orientada a encontrar 

el sentido y la dirección respecto a su propio ser, sacando lo mejor de su 

potencial para realizar acciones a favor de la autorrealización iniciándose ello en 

el autoconcepto. 

En relación a la variable el Autoconcepto, Gonzales (2019) manifiesta que 

el autoconcepto es lo propio sobre quien es la persona, dentro de sí mismo, 

considerándose la conducta, las emociones y los roles en el contexto en el cual 

se desenvuelve; Penado y Rodicio (2017) consideran que el autoconcepto es la 

percepción que cada sujeto posee de sí mismo, refiriéndose a las actitudes, los 

sentimientos y los conocimientos sobre sus habilidades, apariencia y 

aceptabilidad social; asimismo Zurita y Otros (2017) manifiesta que el 

autoconcepto se genera gracias a la relación constante de una persona con su 

medio inmediato, siendo por ello parte de la construcción propia del individuo; 

por otro lado, Pinel, Pérez y Carrión (2019) expresan que el autoconcepto es la 

definición o creencia que cada persona tiene de sí mismo, gracias a los factores 

externos e internos.  

En cuanto a las dimensiones de la variable Autoconcepto, Gonzales 

(2019) mencionó que se clasifica en académico, emocional, social-familiar y 
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físico, los cuales serán considerados como dimensiones del presente estudio. El 

Autoconcepto Académico según Gonzales (2019) es muy importante en el 

aspecto educativo porque lo considera como una actitud que condiciona la 

conducta, el rendimiento y la personalidad que conlleva a entender que el 

autoconcepto es imprescindible para un buen rendimiento académico. Pinel 

(2019) manifiesta que es el desarrollo biopsicosocial de cada individuo, ya que 

pasan gran parte de su vida en este escenario, por ello es muy importante para 

la percepción de su labor como estudiante y la base del aprendizaje que le 

permitirá relacionarse de manera eficaz con su entorno social. Fernández (2019) 

considera que es la percepción de una persona como dicente en las áreas 

académicas relacionadas con lo verbal y lo matemático.  

La segunda dimensión es el Autoconcepto Emocional que a decir de 

Gonzales (2019) está muy relacionado con el área interna de las personas que 

influyen en lo cotidiano y en lo académico; de la misma manera Jiménez (2018) 

expresa que se está rectificando actualmente el error de dejar de lado por mucho 

tiempo a las emociones con respecto a la conducta y la cognición; mientras 

Fernández (2019) lo entiende como un activo central para el buen desarrollo del 

estudiante , por lo que reforzar la autopercepción emocional del alumnado debe 

ser un objetivo primordial de la educación. 

Sobre la tercera dimensión es Socio-familiar, Gonzales (2019) da a 

conocer que esta dimensión está referida a la relación con los otros, en base a 

ciertas reglas sociales y la adaptación de emociones y acciones para lograr 

vínculos fuertes con los demás y lograr además, moldear la personalidad con la 

influencia de condiciones externas; Aguirre (2020) manifiesta que el 

autoconcepto social y familiar sufre un aumento o incremento desde la 

adolescencia, pero tiene una influencia de los cambios hormonales que generan 

conflictos con los padres. Ibarra y Jacobo (2017) sostiene que es síntesis 

dinámica de las complejas relaciones que posee una persona con su entorno 

familiar, comunitario y cultural. Ibarra (2020) finalmente dice que el autoconcepto 

social sufre una expansión en los estudiantes durante su adolescencia con la 

llegada de los amigos, provocando un vínculo de mayor confianza, intimidad e 

identificación.  
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La cuarta y última dimensión es el Autoconcepto físico, sobre ello 

Gonzales (2019) manifiesta que es la representación mental sobre diferentes 

elementos físicos de la persona, determinado por los cambios fisiológicos según 

la edad e incluyendo aspectos como el sexo; Marín (2021) da a conocer que es 

el concepto que posee una persona sobre su propia condición física y su 

apariencia. Grao, Fernández y Nuviala (2017) por otro lado dice que el 

autoconcepto físico positivo es importantísimo para el desempeño eficiente de la 

persona en su entorno, evitando la ansiedad por la imagen, la baja autoestima y 

la insatisfacción por la vida. Tapia (2019) finaliza diciendo que el autoconcepto 

físico repercute muchísimo en el bienestar de los jóvenes y en el logro de sus 

objetivos proyectados. 

En relación a la variable Pensamiento crítico, Moreno y Velásquez (2017) 

expresan que es un juicio autorregulado resultado de la interpretación y el 

análisis, para estimular el pensamiento en la construcción del conocimiento; Saiz 

(2018) expresa que es un proceso que incluye la reflexión y el razonamiento para 

poder solucionar problemas de manera efectiva. Medina (2020) nos dice que 

cada vez es más importante educar a las personas en su pensamiento crítico, 

reflexivos y capaces de tomar decisiones complejas basadas en un conocimiento 

científico. Chrobak (2017) sostiene que está constituida por habilidades 

cognitivas de un alto nivel, por ello el alumno debe dominar los procesos de 

metacognición para aprender a pensar.  

En cuanto a las dimensiones de la variable Pensamiento Crítico, Moreno 

y Velásquez (2017) dan a conocer 3 dimensiones: Dimensión lógica, Dimensión 

criterial y Dimensión pragmática; los cuales serán considerados como 

dimensiones del presente estudio. La dimensión lógica según Moreno y 

Velásquez (2017) es entendida como la acción de juzgar y relacionar el 

significado de las palabras con enunciados. para Bezanilla (2018) esta 

dimensión se encarga de juzgar las definiciones, además de juzgar las 

deducciones y las inducciones. En cambio, para Arias (2018) los jóvenes en la 

actualidad deben aprender a entender que los mensajes se originan desde una 

estructura social, para luego ponerlos en práctica en su convivencia social y de 

esa manera existe un desarrollo del pensamiento lógico frente a los textos e 

imágenes simplificados en esta era digital.  



9 
 

La dimensión criterial para Moreno y Velásquez (2017) es la dimensión en 

la cual se utiliza las opiniones para poder poner en tela de juicio los enunciados; 

Zavaleta (2021), manifiesta que es considerada como una competencia 

transversal en el aprendizaje de un estudiante y para su formación de manera 

integral. Collazos (2020) refuerza manifestando que el pensamiento criterial 

cuenta con estrategias para fomentar las actividades colaborativas cognitivas, 

utilizando enjuiciamientos de información. Para culminar Aliaga (2019) sostiene 

que se utiliza estructuras inherentes del pensamiento para procesar la 

información recibida convirtiéndose en un acto de gestión personal en la 

regulación, la disciplina y la corrección. 

La dimensión pragmática es entendida por Moreno y Velásquez (2017) 

como el propósito que surge entre el juicio y la decisión de uno mismo, con el 

objetivo de construir y transformar su entorno; Gomes y Granja (2019) como una 

construcción de prácticas basadas en las ideas preestablecidas para moldeadas 

para ser aplicadas a una realidad. Rodríguez (2018) expresa que no se puede 

desarrollar el pensamiento crítico sin una actitud pragmática correcta de 

discusión, de reflexión y debate. Steffens (2018) da a conocer que la dimensión 

pragmática debe ser considerada como una relación entre la experiencia del 

hombre y el conocimiento, siendo importantes las actitudes y los efectos. 

 

 

III. Metodología: 

   3.1 Tipo y diseño de investigación:  
 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

El estudio presente será de tipo aplicada, Esteban (2018) expresa que una 

investigación es denominada básica por estar basada en las investigaciones 

básicas para poder resolver problemas de la vida productiva en sociedad. 
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3.1.2. Diseño de Investigación: 

El actual estudio cuenta con un diseño no experimental, transversal, descriptivo 

y correlacional, al respecto Huaire (2019) manifiesta que una investigación es 

correlacional por que se encarga de describir la asociación de dos o más 

variables en un momento determinado. 

 

3.2. Operacionalización de una variable 

 

Identificación de variables: 

Variable 1: Autoconcepto (variable cualitativa ordinal) 

Definición conceptual: Gonzales (2019) manifiesta que el autoconcepto es lo 

propio sobre quien es la persona, dentro de sí mismo, considerándose la 

conducta, las emociones y los roles en el contexto en el cual se desenvuelve; 

mie que Penado y Rodicio (2017) consideran que el autoconcepto es la 

percepción que cada sujeto posee de sí mismo, refiriéndose a las actitudes, los 

sentimientos y los conocimientos sobre sus habilidades, apariencia y 

aceptabilidad social. 

Definición operacional: Gonzales (2019) mencionó que se clasifica en 

académico, emocional, social-familiar y físico, los cuales serán considerados 

como dimensiones del presente estudio. La dimensión académica de la variable  

autoconcepto se medirá por tres niveles politómicas: bajo, regular y alto, con 4 

ítems de nivel ordinal; La dimensión emocional de la variable autoconcepto será 

medido también  por tres niveles politómicas: bajo, regular y alto, con 4 ítems de 

nivel ordinal; De la misma manera se logrará medir La dimensión social de la 

variable autoconcepto mediante los tres niveles politómicos bajo, regular y alto, 

con 4 ítems de nivel ordinal; Finalmente la dimensión física de la variable 

autoconcepto se podrá medir gracias a los tres niveles politómicas: bajo, regular 

y alto, con 3 ítems de nivel ordinal. (VER ANEXO 1) 

Variable 2: Pensamiento Crítico (variable cualitativa ordinal) 

Definición conceptual: Saiz (2018) expresa que es un proceso que incluye la 

reflexión y el razonamiento para poder solucionar problemas de manera efectiva 
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Definición operacional: Moreno y Velásquez (2017) sostienen que existen 3 

dimensiones: Dimensión Lógica, Dimensión criterial y Dimensión pragmática; los 

cuales serán considerados como dimensiones del presente estudio.                  

(VER ANEXO 2) 

3.3  Población, muestra y muestreo: 

 

3.3.1 Población:  

Estará compuesta y limitada por 268 estudiantes de 4° grado del nivel de 

secundaria de 3 Instituciones Educativas Públicas pertenecientes a dos AA.HH. 

y una Urbanización del distrito de Los Olivos. Para Gamboa (2018) la población 

en la investigación es el grupo de elementos sobre el cual hay intereses para 

obtener conclusiones o inferencia y llegar de ello a una a la toma de decisiones. 

3.3.2. Muestra: 

Se aplicó una fórmula para encontrar la muestra que será probabilística, 

determinándose que la muestra estará compuesta por 158 estudiantes del 4° 

grado de secundaria de las 3 Instituciones Educativas: I.E. 3040 “20 de abril”, la 

I.E. 3080 “Perú Canadá” y la I.E. Enrique Milla Ochoa de Los Olivos. Para 

Hernández y Mendoza (2018) una muestra probabilística considera a un grupo 

de personas de menor cantidad de población para poder aplicar un instrumento 

y levantar información para la investigación. La muestra se basa en la siguiente 

formula (VER ANEXO 5) 

 

3.3.3 Muestreo: 

Para obtener el muestreo se aplicó una formula determinando que el muestreo 

estará compuesto de la siguiente manera: en la I.E. 3040 “20 de ABRIL” se 

aplicará el cuestionario a 53 estudiantes, en la I.E. 3080 “Perú Canadá” se 

aplicará el cuestionario a 52 estudiantes, en la Institución Educativa Enrique Milla 

Ochoa se aplicará el cuestionario a 53 estudiantes.  Arias (2020) concibe al 

muestreo probabilístico como el grupo de población que tiene igualdad de 

posibilidades para ser escogidos en la muestra de investigación. (VER ANEXO 

6) 
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3.3.4. Unidad de análisis:  

La muestra seleccionada estará compuesta por todos los estudiantes del 4to año 

del nivel de secundaria, siendo estas 3 secciones por Institución Educativa, un 

total de 268 estudiantes entre las tres Instituciones Educativas de tres 

Urbanizaciones o Centros Poblados del distrito de Los olivos. 

 

 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 

Técnica: 

Para Arias (2020), la encuesta es considerada como una técnica que nos 

ayudará a recoger la información necesaria de una muestra determinada para la 

investigación. El presente trabajo de investigación utilizará como técnica una 

encuesta para calcular las variables estudiadas y su correlación.  

 

Instrumento:  

Se considerará como instrumento al cuestionario que se aplicará a la muestra de 

investigación. Al respecto Hernández y Mendoza (2018) manifiestan que es un 

grupo de interrogantes que guardan relación con las variables a medir. El 

cuestionario será el documento que contenga una serie de preguntas para la 

correlación de datos, siendo este instrumento validado y confiable. 

 

Validez: según Villasís (2018) la concepción de validez en la investigación toma 

como importancia lo verdadero o aquello que se acerca a la verdad, entendiendo 

que los resultados obtenidos de la investigación serán validos cuando están 

libres del error. Por otro lado, Jornet y Perales (2020) complementa expresando 

que la validez debe reflejar la calidad de la evaluación, por lo tanto, debe ser 

supervisada y cuidada en todo el proceso de investigación o recojo de 

información. La validez de los instrumentos que van a medir cada variable fue 

realizada por la Dra. Flores Ruiz Rita Ebel con DNI: 27048256, Doctora en 

Administración de la Educación, quien certificó la validez del contenido de los 

instrumentos brindando una opinión aplicativa de: Aplicable, considerando 

Pertinencia, Relevancia y claridad en el contenido del instrumento; Mi segundo 
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Juez validador fue el Doctor en Administración de la Educación Dr. Antonio 

Uladislao Silva Rojas con DNI: 27046502, quien certificó la validez de mis 

instrumentos con una opinión de Aplicable, considerando pertinencia, relevancia 

y claridad en el contenido de los instrumentos aplicados. Mi tercera jueza fue mi 

maestra y asesora Dra. Rodríguez Rojas Milagritos Leonor quien estableció que 

existía claridad, relevancia y pertinencia en el contenido de cada uno de los 

instrumentos que miden las variables. (VER ANEXO 9) 

 

Confiabilidad: Medina y Verdejo (2020) manifiesta que es referida a la precisión 

o exactitud de las puntuaciones en el instrumento aplicado a la muestra con el 

menor porcentaje de error. Para complementar, Villasís (2018) expresan que la 

información recogida puede ser confiable cuando no posee sesgos y es 

reproducible y consistente. (VER ANEXO 3 y 4) 

 

3.5  Procedimientos: 

 

Se realizó en primera instancia la investigación y comprensión teórica de las 

variables, luego se identificó las dimensiones y los indicadores, posteriormente 

se diseñó instrumentos validados y confiables para recoger los datos necesarios. 

Para poder aplicar los instrumentos o cuestionarios se solicitó los permisos a las 

direcciones de las tres Instituciones Educativas de tres Centros poblados y 

Urbanizaciones del Distrito de Los Olivos mediante la carta de presentación, al 

ser aceptado el permiso se aplicó el cuestionario al muestreo obtenido, luego de 

aplicar la formula del muestreo. Para concluir, se llevó la información recogida 

mediante el cuestionario al software SPSS para tratar los datos y proceder al 

análisis estadístico de las variables, según la hipótesis y las variables. (VER 

ANEXO 10) 

 

 3.6. Método de análisis de datos: 
 

Se aplicó en este estudio, la estadística orientada en la descripción y en la 

inferencia. 
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Análisis de datos descriptivos: En esta primera se aplicó el análisis descriptivo 

de datos en la cual se elaboran las tablas de las variables y de sus dimensiones. 

Análisis de datos inferencial: En esta segunda etapa se realiza lo inferencial 

mediante las deducciones, utilizando la muestra de la población, contrastando 

las hipótesis utilizando la regresión logística con el uso del software SPSS 22. 

 

 3.7. Aspectos éticos: 

 

Esta investigación fue elaborada tomando en cuenta las disposiciones de la 

Universidad Cesar Vallejo. Aplicándose de manera estricta las normas APA 7ma 

edición, llegando a citar a los autores de acuerdo a la información obtenida. Todo 

el recojo de información durante la aplicación del cuestionario fue de forma 

anónima y confidencial.  

 

 

IV. RESULTADOS: 

4.1 Resultados descriptivos 

 

 

Tabla 1 

El autoconcepto 

Niveles Ffrecuencias Porcentajes 

Bajo 7 4.4 

Regular 144 91.1 

Alto 7 4.4 

Total 158 100.0 

Nota: Elaboración en base a la data 
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Figura 1:  

Barra de porcentajes de la variable Autoconcepto. 

 

 

 

Respecto a la variable Autoconcepto en los estudiantes de 4to 

grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos; En la tabla 1 y 

figura 1 se aprecia que el 4.43% es bajo, el 91.14% es regular y el 4.43% 

es alto. 

 

Tabla 2 

Pensamiento crítico 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

Bajo 1 .6 

Regular 68 43.0 

Alto 89 56.3 

Total 158 100.0 

Nota: Elaboración en base a la data 
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Figura 2:   

Barra de porcentajes de la variable pensamiento critico 

 

 

 

Respecto a la variable Pensamiento Crítico en los estudiantes de 

4to grado de secundaria en el distrito de Los Olivos, en la tabla 2 y figura 

2 se observa que el 0.63% es bajo, el 43.04% es regular y el 53.33% es 

alto. 

 

 Tabla 3 

 Autoconcepto Académico 

 

 

 Nota: Elaboración en base a la data 

 

 

 

 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

Bajo 5 3.2 

Regular 51 32.3 

Alto 102 64.6 

Total 158 100.0 



17 
 

Figura 3:  

Barra de porcentajes de autoconcepto académico 

 
 

Respecto al Autoconcepto Académico en los estudiantes de 4to 

grado del nivel de secundaria, en la tabla 3 y figura 3 se aprecia que el 

3.16% es bajo, el 32.28% es regular y el 64.56% es alto. 

 

Tabla 4 

 Autoconcepto Emocional 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

Bajo 22 13.9 

Regular 111 70.3 

Alto 25 15.8 

Total 158 100.0 

 Nota: Elaboración en base a la data 
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Figura 4:  
Barra de porcentajes de autoconcepto emocional 

 
En la tabla 4 y figura 4 respecto al Autoconcepto Emocional en 

estudiantes de 4to año del nivel de secundaria en el distrito de Los 
Olivos, apreciamos que el 13.92% es bajo, el 70.25% es regular y el 
15.82% es alto. 

 

 

 Tabla 5 

Autoconcepto Social 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

Bajo 39 24.7 

Regular 109 69.0 

Alto 10 6.3 

Total 158 100.0 

Nota: Elaboración en base a la data 
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Figura 5:  

Barra de porcentajes de autoconcepto social  

 

 
 

Respecto al Autoconcepto Social en los alumnos que son parte del 

4to grado de secundaria en el distrito de Los Olivos, se llega a constatar 

que en la tabla 5 y figura 5, el 24.68% es bajo, el 68.99% es regular y el 

6.33% es alto. 

  

 

 

Tabla 6 
Autoconcepto Físico 
 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

Bajo 55 34.8 

Regular 78 49.4 

Alto 25 15.8 

Total 158 100.0 

 Nota: Elaboración en base a la data 
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Figura 6:  
Barra de porcentajes de autoconcepto físico 

 

  

 
 

Respecto al Autoconcepto Físico en los estudiantes de 4to grado 

del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, en la tabla 6 y figura 6 

llegamos a verificar que el 34.81% es bajo, el 49.37% es regular y el 

15.82% es alto. 

 

 

PRUEBAS DE HIPOTESIS 

 

Hipótesis general 

El autoconcepto se relaciona significativamente con el pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. 

 

H0: No existe relación entre el autoconcepto y el pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. 

H1: Existe relación entre el autoconcepto y el pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. 
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Tabla 7 

Correlación de Spearman entre las variables autoconcepto y pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito 

de Los Olivos. 

Correlaciones 

 

              

V1            V2 

Rho de 

Spearman 

V1 Coeficiente de 

correlación 

1.000 .760** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 158 158 

V2 Coeficiente de 

correlación 

.760** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 158 158 

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

 

En la tabla 7 observamos que el valor de significancia es menor que 0,005 

< p - valor; por ello, existe relación positiva y además el coeficiente de relación 

es de 0,760, es decir, alta; por tales razones, rechazamos la hipótesis nula, 

existiendo por ende una correlación significativa entre las variables autoconcepto 

y el pensamiento crítico.  

 

 

Hipotesis especificas 

 

Primera hipotesis 

El autoconcepto académico se relaciona significativamente con el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos.  

H0: No es significativa la relación entre el autoconcepto y el pensamiento crítico 

en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los 

Olivos.  

H1: Es significativa la relación entre el autoconcepto y el pensamiento crítico en 

los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos.  
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 Tabla 8 

Correlación de Spearman entre el autoconcepto académico y el pensamiento 

crítico 

 

Correlaciones 

               V1            D1 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de 

correlación 

1.000 .479** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 158 158 

D1 Coeficiente de 

correlación 

.479** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 158 158 

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

 

Constatamos en la tabla 8, que el valor de significancia es menor que 

0,005 < p – valor; por lo tanto, existe relación positiva y además el coeficiente de 

relación es de 0,479, es decir, moderado; por tales razones, se rechaza la 

hipótesis nula y tenemos que existe relación significativa entre la dimensión 

académica de la variable autoconcepto y el pensamiento crítico.  

 

Segunda Hipótesis 

El autoconcepto emocional se relaciona significativamente con el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos.  

Ho: No es significativa la relación entre el autoconcepto emocional y el 

pensamiento critico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el 

distrito de Los Olivos. 

H1: Es significativa la relación entre el autoconcepto emocional y el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos. 
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Tabla 9 

Correlación de Spearman entre el autoconcepto emocional y el pensamiento 

critico 

Correlaciones 

               V1            D2 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de 

correlación 

1.000 .175* 

Sig. (bilateral) . .028 

N 158 158 

D2 Coeficiente de 

correlación 

.175* 1.000 

Sig. (bilateral) .028 . 

N 158 158 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 

En la tabla 9 se puede observar que el valor de significancia es menor que 

0,005 < p – valor; por lo tanto, existe relación positiva y además el coeficiente de 

relación es de 0,175, es decir, débil; por tales razones, se rechaza la hipótesis 

nula y mostrando una relación significativa entre la dimensión emocional de la 

variable autoconcepto y el pensamiento crítico.  

 

 

 

Tercera Hipótesis 

El autoconcepto social se relaciona significativamente con el pensamiento crítico 

en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los 

Olivos.  

Ho: No es significativa la relación entre el autoconcepto social y el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos. 

H1: Es significativa la relación entre el autoconcepto social y el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos. 
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Tabla 10 

Correlación de Spearman entre el autoconcepto social y el pensamiento critico 

 

Correlaciones 

 

              

V1 

           

D3 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de 

correlación 

1.000 .467** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 158 158 

D3 Coeficiente de 

correlación 

.467** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 158 158 

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

 

  
En la tabla 10 se puede observar que el valor de significancia es menor 

que 0,005 < p – valor; por lo tanto, existe relación positiva y además el coeficiente 

de relación es de 0,467, es decir, moderada; por tales razones, se rechaza la 

hipótesis nula y mostrando que existe relación significativa entre la dimensión 

social de la variable autoconcepto y el pensamiento crítico.  

 

 

Cuarta Hipótesis 

El autoconcepto físico se relaciona significativamente con el pensamiento crítico 

en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los 

Olivos. 

Ho: No es significativa la relación entre el autoconcepto físico y el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos. 

H1: Es significativa la relación entre el autoconcepto físico y el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos. 
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Tabla 11 

Correlación de Spearman entre el autoconcepto físico y el pensamiento critico 

Correlaciones 

               V1            D4 

Rho de Spearman V1 Coeficiente de 

correlación 

1.000 .441** 

Sig. (bilateral) . <.001 

N 158 158 

D4 Coeficiente de 

correlación 

.441** 1.000 

Sig. (bilateral) <.001 . 

N 158 158 

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

 

En la tabla …se puede observar que el valor de significancia es menor 

que 0,005 < p – valor; por lo tanto, existe relación positiva y además el coeficiente 

de relación es de 0,441, es decir, moderada; por tales razones, se rechaza la 

hipótesis nula y tenemos como resultado que existe una relación significativa 

entre la dimensión física de la variable autoconcepto y el pensamiento crítico.  
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V. DISCUSION 

 

La actual investigación fue realizada con el objetivo general de determinar la 

relación entre el autoconcepto y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to 

grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos. Para lograr este 

objetivo se investigó y revisó diferentes artículos de revisión, elaboradas entre 

los años 2018 y 2022 a nivel nacional e internacional. 

De acuerdo al logro de resultados en la presente investigación, tomando como 

base las variables que forman parte del estudio, se pudo realizar la comparación 

con los antecedentes, considerando los detalles siguientes: 

Conforme a la hipotesis general que manifiesta que el autoconcepto se relaciona 

significativamente con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos; al contemplar  los resultante en 

la tabla 7 se puede observar un sig. bilateral de 0.001 que es menor a p < 0.05, 

indicando la existencia de una asociación entre el autoconcepto y el pensamiento 

crítico, además de un (r=0.760), siendo la relación positiva entre ambas variables 

con un nivel de relación alta, permitiendo determinar la correlación significativa 

entre ambas variables; Por ello la hipótesis nula que expresa: No existe relación 

entre el autoconcepto y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado 

del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, queda descartada; 

Considerándose como hipótesis comprobada y aceptada  por los resultados 

obtenidos la hipótesis alterna que expresa que existe relación entre el 

autoconcepto y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel 

de secundaria en el distrito de Los Olivos. Dicho resultado en mi investigación 

concuerda con los indicado por Bermúdez (2021), expresando que el 

Aprendizaje Basado en Problemas mejora significativamente el pensamiento 

crítico de los estudiantes del nivel de secundaria; así como también refuerza la 

idea resultante de la investigación de Jiménez (2020), quien manifiesta que el 

pensamiento crítico es muy imprescindible en el constructo del conocimiento de 

los estudiantes. Los datos obtenidos en este estudio sobre la relación que existe 

entre el autoconcepto y el pensamiento crítico también son reforzados por la 

Teoría del Construccionismo, basándonos en Parkay (2006), quien sostiene que 

el pensamiento crítico es muy importante para su propio aprendizaje y siendo el 
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único responsable de ello; además Papert (1991) representante de la  Teoría del 

Construccionismo nos expresa que el estudiante es el que construye su propio 

aprendizaje, y para ello es necesario un pensamiento crítico fortalecido por un 

buen y alto nivel de autoconcepto. 

Considerando la primera hipótesis específica de la investigación en el que se 

expresa que el autoconcepto académico se relaciona significativamente con el 

pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en 

el distrito de Los Olivos, podemos apreciar en la Tabla 8 que existe un sig. 

bilateral de 0.001 que es menor a p < 0.05, entendiéndose que existe una 

relación entre el autoconcepto académico y el pensamiento crítico, además de 

observar un (r=0.479), siendo la relación positiva entre ambas variables con un 

nivel de relación media, lo cual da a conocer que la correlación entre ambas 

variables es positiva y significativa. Por todo ello, la hipótesis nula que manifiesta 

que No es significativa la relación entre el autoconcepto académico y el 

pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en 

el distrito de Los Olivos, queda descartada; ya que, si existe una relación 

significativa entre el autoconcepto académico y el pensamiento crítico en los 

estudiantes del 4to grado del nivel de secundaria, por lo tanto, la hipótesis alterna 

queda aceptada. El presente resultado de la investigación coincide con lo 

obtenido por Cahuana (2020) manifestando que mayor será la motivación del 

estudiante para solucionar tareas y retos en los estudios universitarios, cuando 

posea una autorreflexión positiva en lo académico. También podemos mencionar 

que los resultantes de la investigación concuerdan con lo expresado por 

Anchudia (2022), quien manifestó que un bajo autoconcepto de dimensiones 

académicas provoca una baja motivación con respecto al estudio y rendimiento 

escolar. Además, Gonzales (2019) manifiesta que el autoconcepto académico 

condiciona el rendimiento académico en los estudiantes, considerando que 

coincidimos con lo expresado por dicho autor para aceptar nuestra segunda 

hipótesis alterna. Pero es importante mencionar que los resultados de esta 

investigación no concuerdan con los resultados obtenidos por Núñez (2021) 

quien dio a conocer que hay una falta de estrategias metodológicas que 

conlleven al desarrollo del pensamiento crítico, impartiendo puro conocimientos 
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y hechos que no motivan a la reflexión y la creatividad para dar soluciones a 

problemas establecidos. 

Sobre nuestra segunda hipótesis especifica que manifiesta que el autoconcepto 

emocional se relaciona significativamente con el pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, 

podemos observar en la Tabla 9 que existe un sig. bilateral de 0.028 que es 

menor a p < 0.05, entendiéndose que existe una relación entre el autoconcepto 

emocional y el pensamiento crítico, además de observar un (r=0.175), siendo la 

relación con un nivel bajo, lo cual da a conocer que la correlación entre ambas 

variables es positiva. Por esta razón se rechaza la hipótesis nula que expresaba 

que no es significativa la relación entre el autoconcepto emocional y el 

pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en 

el distrito de Los Olivos y se acepta la hipótesis alterna que expresa que si es 

significativa la relación entre el autoconcepto emocional y el pensamiento crítico 

en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los 

Olivos, tal como podemos coincidir con Palacios (2019) quien manifestó que en 

sus resultados de investigaciones el autoconcepto emocional influye en los 

adolescentes, contribuyendo de manera positiva en su desarrollo de sus 

habilidades, bienestar y autocontrol; Además el presente resultado en la 

segunda hipótesis especifica contribuye con Gonzales (2019) quien manifiesta 

que el autoconcepto emocional está ligado con el aspecto interno de las 

personas incluyendo en su desarrollo académico; también es importante 

mencionar que el presente resultado se enmarca en la Teoría Humanística, ya 

que según Gonzales (2019) la autorrealización se inicia en el autoconcepto 

mediate acciones conscientes  encontrando el sentido y la dirección de su propio 

ser. 

Considerando nuestra tercera hipótesis en el cual se manifiesta que el 

autoconcepto social se relaciona significativamente con el pensamiento crítico 

en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los 

Olivos, podemos observar en la Tabla 10 que existe un sig. bilateral de 0.001 

que es menor a p < 0.05, entendiéndose que existe una relación entre el 

autoconcepto emocional y el pensamiento crítico, además de observar un 

(r=0.467), siendo la relación positiva entre ambas variables con un nivel de 
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relación media, lo cual da a conocer que la correlación entre ambas variables es 

positiva y significativa. Por esta razón se rechaza la hipótesis nula que expresaba 

que no es significativa la relación entre el autoconcepto social y el pensamiento 

crítico en los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de 

Los Olivos, aceptándose la hipótesis alterna que manifiesta que es significativa 

la relación entre el autoconcepto social y el pensamiento crítico en los 

estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos; 

estos resultados obtenidos, coinciden con los resultados de Caldera (2018)  

manifestando en sus resultados de investigación que el autoconcepto es un 

aspecto que perfila el desarrollo de sus habilidades sociales y, por ende, de las 

características de su comunicación interpersonal y su ajuste psicológico al 

entorno; permitiendo con ello un mejor desarrollo en su pensamiento crítico; 

además se relaciona de manera positiva con lo expresado por Ordoñez (2022) 

quien llega a concluir que el método de aula invertida donde existe un entono 

social, es de gran utilidad en los procesos de enseñanza con el fin de fomentar 

un pensamiento crítico en los estudiantes. Dando fe de esta manera a lo que han 

expresado Ibarra y Jacobo (2017) quienes sostienen que el autoconcepto social 

es síntesis dinámica de las complejas relaciones que posee una persona con su 

entorno familiar, comunitario y cultural. 

Al respecto de nuestra última y cuarta hipótesis especifica que manifiesta que el 

autoconcepto físico se relaciona significativamente con el pensamiento crítico en 

los estudiantes de 4to grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, 

podemos apreciar en la Tabla 11 que existe un sig. bilateral de 0.001 que es 

menor a p < 0.05, entendiéndose que existe una relación entre el autoconcepto 

académico y el pensamiento crítico, además de observar un (r=0.441), siendo la 

relación positiva entre ambas variables con un nivel de relación media, lo cual da 

a conocer que la correlación entre ambas variables es positiva y significativa. Por 

todo ello, la hipótesis nula que manifiesta que No es significativa la relación entre 

el autoconcepto físico y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado 

del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, queda descartada, aceptando 

la hipotesis alterna que manifiesta que si es significativa la relación entre el 

autoconcepto físico y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, por ello podemos con estos 
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resultados dar fe a lo que ha mencionado Tapia (2019) quien dice que el 

autoconcepto físico repercute muchísimo en el bienestar de los jóvenes y en el 

logro de sus objetivos académicos proyectados; además de Grao, Fernández y 

Nuviala (2017) quienes manifiestan que el autoconcepto físico positivo es 

importantísimo para el desempeño eficiente de la persona en su entorno, 

evitando la ansiedad por la imagen, la baja autoestima y la insatisfacción por la 

vida; el presente resultado se enmarca en la Teoría Construccionista, según 

Papert (1991), pensar en el construccionismo es pensar en un aprendizaje 

mediante la acción para que el estudiante construya su propio aprendizaje, su 

propio conocimiento. Coincide además con los resultados dados a conocer por 

Reynoso (2018) sus resultados señalaron una correlación media entre las 

variables del estudio y diferencias significativas por sexo tanto en la puntuación 

total del Autoconcepto como en las dimensiones Autoconcepto emocional, 

Autoconcepto físico y Apoyo amigos, manifestando de esta manera la relación 

media entre el aspecto físico de una persona y su autoconcepto. 
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VI. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta los objetivos propuestos en la presente investigación se 

determina las conclusiones siguientes: 

Primera: Se determinó que, si existe correlación positiva y significativa entre las 

variables autoconcepto y el pensamiento crítico en los estudiantes de 4° 

grado del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, se apreció un 

(r=0.760)  

Segunda: Se determinó que el autoconcepto académico se relaciona positiva y 

moderada con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, se observó un (r=0.479)  

Tercera: Se determinó que el autoconcepto emocional se relaciona de manera 

positiva y débil con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado 

del nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, se observó un 

(r=0.175)  

Cuarta: Se determinó que el autoconcepto social se relaciona de forma positiva 

y moderada con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, se observó un (r=0.467)  

Quinta: Se determinó que el autoconcepto físico se relaciona de forma positiva y 

moderada con el pensamiento crítico en los estudiantes de 4to grado del 

nivel de secundaria en el distrito de Los Olivos, se observó un (r=0.467)  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Al existir una relación significativa entre el autoconcepto y el 

pensamiento crítico, se brinda una recomendación a los directores de las 

diferentes Instituciones Educativas del nivel de secundaria del distrito de 

Los Olivos, el tener que considerar en la planificación pedagógica del 

trabajo docente el desarrollo de una alta autoestima en los estudiantes, 

como indispensable para lograr un alto desarrollo del pensamiento crítico.  

Segunda: Se recomienda al ministro del MINEDU que incluya en el curriculum 

nacional el desarrollo de un pensamiento crítico basado en la mejora del 

autoconcepto de los estudiantes en los dominios académicos, 

emocionales, sociales y físicos, mejoras que pueden ser efectivas con 

programas especializados. 

Tercera: Se recomienda al director de la DRELM y al director de la UGEL 02 que 

programe capacitaciones o talleres dirigidos a maestros, para fortalecerlos 

en el manejo de habilidades del pensamiento crítico en sus dominios 

lógico, criterial y pragmático, así como el manejo de estrategias para 

elevar el autoconcepto en los estudiantes que involucren procedimientos 

dentro de lo académico, emocional, social y físico.  

Cuarta: Se sugiere a los directivos de los colegios de secundaria en el distrito de 

Los Olivos establecer en el PEI y en el PAT como una situación 

problemática el escaso desarrollo del pensamiento crítico, así como el 

escaso conocimiento del desarrollo del autoconcepto en los estudiantes 

como un camino para lograr un óptimo nivel de pensamiento crítico. 

Quinta: Se recomienda a los padres de familia involucrarse en los programas de 

intervención que promueva la mejora del autoconcepto académico, 

emocional, social y físico, para permitir una mejora en el nivel de 

pensamiento crítico en sus hijos. 

Sexta: Que la presente investigación sea útil a futuros investigadores como un 

antecedente, para una más eficiente comprensión de las variables 

analizadas en esta población con la finalidad de mejorar el nivel de 

pensamiento crítico en todos los alumnos. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: AUTOCONCEPTO 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

NIVEL/RANGO 

ACADÉMICO Capacidad 
intelectual 
Rendimiento 
académico 

1,2,3,4 ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 

EMOCIONAL Percepción de 
su propia 
imagen con 
respecto a otros 

5,6,7,8 ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 

SOCIAL Grado de 
satisfacción con 
su entorno 
social inmediato 

9,10,11,12, ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 

FISICO Satisfacción 
sobre su 
aspecto fisico 

13,14,15. ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: PENSAMIENTO CRÍTICO 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

NIVEL/RANGO 

LOGICA  Identifica ideas 
principales.  
Interpreta 
describiendo 
causas y 
efectos. 
Sintetiza la 
información  

11,12,13 ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 

CRITERIAL Crítica y juzga 
las 
informaciones 
Argumenta sus 
teorías 

14,15, 16 ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 

PRAGMÁTICA Asume una 
posición frente 
al problema o 
la información. 
Plantea 
alternativas de 
solución para 
regular las 
situaciones 
 

17,18,19,20. ordinal Nunca 
Pocas veces 
No sabría decir 
Muchas veces 
Siempre 
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ANEXO 3 

CUESTIONARIO DE AUTOCONCEPTO 

Estimado encuestado, le solicito leer detenidamente cada 

enunciado para marcar la opción correcta, marcando “X” en la columna 

según lo que te ocurre o piensas de ti. Es importante mencionar que en 

estas respuestas no hay correctas ni incorrectas. 

1. NUNCA 

2. POCAS VECES 

3. NO SABRIA DECIR 

4. MUCHAS VECES 

5. SIEMPRE 

 

N° ENUNCIADOS 

Nunca 

(1) 

Pocas 

veces  

(2) 

No sabria 

decir  

(3) 

Muchas 

veces  

(4) 

Siempre  

(5) 

1 

Respondo con 

seguridad las 

preguntas durante 

clase o exposición 

     

2 

Entiendo las ideas o 

conceptos brindados 

por los docentes 

durante clase 

     

3 

Puedo diferenciar las 

ideas principales de 

una información 

brindada en clase 

     

4 

Brindo alternativas 

de solución frente a 

problemas 

estudiados o temas 

tratados en clase 
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5 

Cuando estoy frente 

a mis compañeros 

soy tímido 

     

6 

Estoy satisfecho 

conmigo mismo al 

culminar mi 

responsabilidad de 

estudiante 

     

7 

Me siento mal cada 

vez que participo en 

clase 

     

8 

Siento que se me 

derrumba el mundo 

cuando alguien se ríe 

de mi 

     

9 

Mis compañeros y 

compañeras se 

burlan de mi 

     

10 

Siento que soy 

importante cuando 

estoy con mi grupo 

de amigos 

     

11 

Prefiero hacer solo(a) 

mi responsabilidad, 

antes que integrar un 

grupo con mis 

compañeros 

     

12 

Mis compañeros no 

me consideran 

cuando forman 

equipos de trabajo 

en el aula 
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13 

Siento que mi talla es 

impactante cuando 

realizo mis 

exposiciones   

     

14 

Mi contextura me es 

favorable en mis 

responsabilidades 

como estudiante 

     

15 

Siento que los 

cambios físicos que 

estoy atravesando 

me obligan a no 

cumplir mis 

responsabilidades  
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRITICO 

Estimado encuestado, le solicito leer detenidamente cada 

enunciado para marcar la opción correcta, marcando “X” en la columna 

según lo que te ocurre o piensas de ti. Es importante mencionar que en 

estas respuestas no hay correctas ni incorrectas. 

1. NUNCA 

2. POCAS VECES 

3. NO SABRIA DECIR 

4. MUCHAS VECES 

5. SIEMPRE 

 

 

N° ENUNCIADOS 

Nunca 

(1) 

Pocas 

veces  

(2) 

No sabria 

decir  

(3) 

Muchas 

veces  

(4) 

Siempre  

(5) 

16 Identifico causas 

y consecuencias 

entre dos 

situaciones para 

dar solución al 

problema 

     

17 Puedo diferenciar 

las ideas 

principals de las 

ideas 

subordinadas de 

un texto  

     

18 Comunmente 

Elabora cuadros 

sinópticos y 

tablas para 

estudiar 
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19 Puedo explicar y 

argumentar con 

mis palabras lo 

que acabo de leer 

     

20 Puedo juzgar la 

información 

basandome en 

datos cientificos 

     

21 Puedo distinguir 

entre hechos 

reales y prejuicios 

     

22 Puedo dar una 

alternativa de 

solución aunque 

me falte 

información 

     

23 A pesar de la 

fundamentación 

en contra mia, me 

mantengo en mi 

posición 

     

24 Propongo 

alternativas 

diferentes a las 

brindadas por la 

ciencia 

     

25 Soy conciente de 

las 

consecuencias 

antes de tomar 

una decisión 
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ANEXO 5:  

FORMULA PARA OBTENER LA MUESTRA 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: 

FORMULA PARA OBTENER EL MUESTREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

ANEXO 6 

 

PRESUPUESTO: 

CATEGORIAS DE 

PRESUPUESTOS 
N° 

COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

1. RECURSOS 

HUMANOS 

   

 investigador 1 1,000.00 1,000.00 

    

SUBTOTAL 1,000.00 

2. RECURSOS 

MATERIALES 

   

Láptop 1 3,200.00 3.200.00 

Materiales e 

insumos 

1 350.00 350.00 

USB 64 Gb 1 85.00 85.00 

SUBTOTAL 4,635.00 

3. SERVICIOS    

Asesoria docente 1 0.00 0.00 

    

    

    

SUBTOTAL 0.00 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RESUMEN COSTO TOTAL 

RECURSOS HUMANOS 1,000.00 

RECURSOS MATERIALES 4,635.00 

SERVICIOS 0.00 

GASTOS DE CONTINGENCIA 0.00 

TOTAL 5,635.00 
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ANEXO 7 

Instrumento de recolección de datos 
 

Cuestionario de Autoconcepto 

INSTRUCCIONES: Estimado encuestado, le solicito leer detenidamente cada enunciado para 

marcar la opción correcta, marcando “X” en la columna según lo que te ocurre o 

piensas de ti. Es importante mencionar que en estas respuestas no hay correctas ni 

incorrectas. 

1. NUNCA 

2. POCAS VECES 

3. NO SABRIA DECIR 

4. MUCHAS VECES 

5. SIEMPRE 

 

AUTOCONCEPTO 1 2 3 4 5 

A
C

A
D

ÉM
IC

O
 

Entiendo las ideas o conceptos brindados por los docentes 
durante clase  

     

Puedo diferenciar las ideas principales de una información 
brindada en clase 

     

Respondo con seguridad las preguntas durante clase o 
exposición 

     

Brindo alternativas de solución frente a problemas estudiados o 
temas tratados en clase 

     

EM
O

C
IO

N
A

L 

Cuando estoy frente a mis compañeros soy tímido 
     

Estoy satisfecho conmigo mismo al culminar mi responsabilidad 
de estudiante 

     

Me siento mal cada vez que participo en clase      

Siento que se me derrumba el mundo cuando alguien se ríe de 
mi 

     

SO
C

IA
L 

Mis compañeros y compañeras se burlan de mi 
     

Siento que soy importante cuando estoy con mi grupo de 
amigos 

     

Prefiero hacer solo(a) mi responsabilidad, antes que integrar un 
grupo con mis compañeros 

     



51 
 

Mis compañeros no me consideran cuando forman equipos de 
trabajo en el aula 

     
FI

SI
C

O
 

Siento que mi talla es impactante cuando realizo mis 
exposiciones   

     

Mi contextura me es favorable en mis responsabilidades como 
estudiante 

     

Siento que los cambios físicos que estoy atravesando me 
obligan a no cumplir mis responsabilidades  
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      CUESTIONARIO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

Estimado encuestado, le solicito leer detenidamente cada enunciado para marcar la opción 

correcta, marcando “X” en la columna según lo que te ocurre o piensas de ti. Es importante 

mencionar que en estas respuestas no hay correctas ni incorrectas. 

ESCALA DE MEDICIÓN 

1= Nunca 2= Pocas veces 3= No sabría decir 4= Muchas veces 5= Siempre 

 

Dimensión 1: LÓGICA Puntuación 

Ítems Indicadores 1 2 3 4 5 

1 Identifico causas y consecuencias entre dos situaciones para 
dar solución al problema 

     

2 Puedo diferenciar las ideas principales de las ideas 
subordinadas de un texto  

     

3 Elaboro cuadros sinópticos y tablas para estudiar      

Dimensión 2: CRITERIAL  

4 Explico y argumento con mis palabras lo que leo      

5 juzgo la información recibida basandome en datos cientificos      

6 Puedo distinguir entre hechos reales y prejuicios      

Dimensión 3: PRAGMÁTICA  

7 Puedo dar una alternativa de solución, aunque me falte 
información 

     

8 A pesar de la fundamentación en contra mia, me mantengo en 
mi posición 

     

9 Propongo alternativas diferentes a las brindadas por la ciencia      

10 Soy conciente de las consecuencias antes de tomar una 
decisión 
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ANEXO 8 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓNES INDICADORES 
ITEMS ESCALA 

DE 
MEDICIÓN 

V 1: 
Autoconcepto 

Penado y 
Rodicio (2017) 
consideran que 
el autoconcepto 
es la percepción 
que cada sujeto 
posee de sí 
mismo, 
refiriéndose a las 
actitudes, los 
sentimientos y 
los 
conocimientos 
sobre sus 
habilidades, 
apariencia y 
aceptabilidad 
social. 

Gonzales (2019) 
mencionó que se 
clasifica en 
académico, 
emocional, 
social-familiar y 
físico, los cuales 
serán 
considerados 
como 
dimensiones del 
presente estudio. 

ACADÉMICO 
Capacidad intelectual 
Rendimiento 
académico 

1,2,3,4 

 
Ordinal 
 
 
 
 
Índices 
 
1.Nunca 
2.Pocas 
veces 
3.No sabría 
decir 
4.Muchas 
veces 
5.Siempre 

EMOCIONAL 
Percepción de su 
propia imagen con 
respecto a otros 

5,6,7,8 

SOCIAL 
Grado de satisfacción 
con su entorno social 
inmediato 

9,10,11,12 

FISICO 
Satisfacción sobre su 
aspecto físico 

13,14,15 

V 2:  
Pensamiento 

Crítico 

Saiz (2018) 
expresa que es 
un proceso que 
incluye la 
reflexión y el 
razonamiento 

Moreno y 
Velásquez (2017) 
sostienen que 
existen 3 
dimensiones: 
Dimensión 

LOGICA 

Identifica ideas 
principales.  
Interpreta 
describiendo causas y 
efectos. 
Sintetiza la información  

1,2,3  
Ordinal 
 
 
 
 
Índices 
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para poder 
solucionar 
problemas de 
manera efectiva. 

Lógica, 
Dimensión 
criterial y 
Dimensión 
pragmática; los 
cuales serán 
considerados 
como 
dimensiones del 
presente estudio. 

CRITERIAL 
Crítica y juzga las 
informaciones 
Argumenta sus teorías 

4,5,6  
1.Nunca 
2.Pocas 
veces 
3.No sabría 
decir 
4.Muchas 
veces 
5.Siempre 

PRAGMÁTICA 

Asume una posición 
frente al problema o la 
información. 
Plantea alternativas de 
solución para regular 
las situaciones 
 

7,18,9,10 
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Ficha técnica de variable Autoconcepto  

Instrumento Cuestionario de autoconcepto  

Autor Adaptado de Cuestionario de autoconcepto de 

Garley - CAG (2001) 

Lugar Los Olivos 

Duración 30 min 

Objetivo Medir la variable autoconcepto 

Estructura El cuestionario está conformado por 15 ítems en 

escala de nivel ordinal Siempre=5 

Muchas veces = 4 No sabría decir =3, Pocas veces 

= 2, Nunca = 1 

Fuente: Elaborado por el investigador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha técnica de variable pensamiento crítico 

Instrumento Cuestionario de pensamiento crítico 

Autor Adaptado de Olivares y Wong 2014 – Olivares y 

Cabrera 2017. 

Lugar Los Olivos 

Duración 30 min 

Objetivo Medir la variable pensamiento crítico 

Estructura El cuestionario está conformado por 10 ítems en 

escala de nivel ordinal Siempre=5 

Muchas veces = 4 No sabría decir =3, Pocas veces 

= 2, Nunca = 1 

Fuente: Elaborado por el investigador 


