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Resumen 

La presente investigación inició con el objetivo de determinar la relación entre 

motivación y aprendizaje significativo de estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa, Chiclayo; empleándose una metodologia básica con un 

enfoque cuantitativo, el diseño implementado fue no experimental con un corte 

transversal y de nivel correlacional, la población interviniente fueron 35 estudiantes 

de una institución educativa de Chiclayo, a los cuales se les aplicaron dos 

instrumentos de recolección de datos. El resultado descriptivo fue que, existe un 

nivel alto de motivación en los estudiantes de quinto año de una institución de 

Chiclayo con 42.86%, seguido de un nivel regular con 31.43% y, por último, un 

considerable 25.71% con baja motivación; asimismo, el aprendizaje de los 

estudiantes de quinto año de una institución educativa de Chiclayo se encuentra en 

una etapa de proceso con 51.43% seguidamente de un nivel logrado con 34.29% y 

un 14.29% que cuentan con aprendizajes en inicio. Concluyendo aceptar la 

hipótesis general planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor 

a 0.05, asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.797; por ello, se puede 

inferir que es una correlación positiva-moderada, así pues, maximizando los niveles 

de motivación de los estudiantes mediante estrategias didácticas y curriculares se 

aumentará el aprendizaje significativo en estudiantes.  

Palabras clave: Aprendizaje significativo, estudiantes, motivación y docentes. 
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Abstract 

The present investigation began with the objective of determining the relationship 

between motivation and significant learning of secondary level students of an 

educational institution, Chiclayo; Using a basic methodology with a quantitative 

approach, the design implemented was non-experimental with a cross-sectional and 

correlational level, the intervening population was 35 students from an educational 

institution in Chiclayo, to whom two data collection instruments were applied. The 

descriptive result was that there is a high level of motivation in the fifth-year students 

of a Chiclayo institution with 42.86%, followed by a regular level with 31.43% and, 

finally, a considerable 25.71% with low motivation; Following, the learning of the 

fifth-year students of an educational institution in Chiclayo is in a process stage with 

51.43% followed by a level achieved with 34.29% and 14.29% that have learning at 

the beginning. Concluding to accept the general hypothesis raised by the researcher 

given that the significance was less than 0.05, similar, a relationship coefficient 

equivalent to 0.797; for this reason, it can be inferred that it is a positive-moderate 

confirmation, thus, maximizing the levels of motivation of the students through 

didactic and curricular strategies, significant learning in students is avoided. 

Keywords: Meaningful learning, students, motivation and teachers. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se considera que el aprendizaje es denominado como significativo 

en el momento que el conocimiento de los alumnos se encuentra relacionado con 

aquellos que se han  formado de manera concisa y no aleatoria, por lo tanto, los 

autores Fong, Curiel y Brito (2017) sostienen que para llegar hacia al cumplimiento 

de este objetivo es importante que el alumno manifieste una conducta motivacional 

adecuada y proactiva, esto quiere decir, que el aprendizaje significativo dependerá 

sustancialmente de los distintos elementos motivantes en los estudiantes en 

particular. 

Asimismo, desde la perspectiva de Sellan (2017) mafiesta que en la mayoria de las 

veces los alumnos reclaman que las sesiones académicas son aburridas y por otra 

parte los maestros manifiestan que los estudiantes no tienen ningún tipo de interés 

por aprender, teniendo en consideración que se debe manifiestar una adecuada 

motivación para generar nuevos conocimientos en los alumnos, todo esto debido a 

que, en la actualidad se ha manifestado una separación entre los factores 

cognitivos y los afectivo-motivacionales en el proceso del aprendizaje. 

Teniendo en cuenta el artículo de Azogue y Barrera (2020) manifiestan que no 

todos los alumnos manifiestan un conocimiento acerca de los elementos motivantes 

que permitan un adecuado aprendizaje significativo, debido a que la 

responsabilidad de que no se brinde una formación optima sobre estos elementos 

recae principalmente en el entorno y en la misma institución educativa, 

considerándose que no son los más adecuados y por ende no se brinda el apoyo 

oportuno para su desarrollo. Según Santamaría y Vega (2022) sostienen que a 

pesar del gran impacto de los diferentes factores para el aprendizaje significativo, 

algunos de los maestros no realizan la implementación necesaria de metodologías 

y mecanismos innovadores para incentivar a los alumnos a que se desenvuelvan 

de manera óptima en la recepción de nuevos conocimiento, desaprovechando de 

esta manera generar un aprendizaje significativo. 

En el plano nacional, se tiene en consideración a los autores González y Oseda 

(2020) manifiestan que el ámbito de la educación se presentan factores internos y 

externos que de una u otra manera tienen un gran influencia con el proceso del 

aprendizaje, siendo uno de estos la motivación, que permite que el aprendizaje se 

desarrolle de manera rápida y segura, y en conjunto con las estrategias de 
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aprendizaje se manifiestan como los mecanismos básicos con la finalidad de 

alcanzar la independencia en el alumno, reforzar sus conocimientos y obtener el 

aprendizaje significativo. Según el artículo de Oliveira (2019) sostiene que el 

estudiante como sujeto primordial del proceso de aprendizaje se refiere como un 

sistema mediante el cual su estructura psicológica se desarrolla en un nivel 

intrínseco de sus componentes, lo que garantizará el éxito academico cuando este 

aprendizaje es óptimo, o no, trayendo consigo complicaciones para el aprendizaje. 

Por otra parte, manifiestan también no desarrollar un proceso cognitivo y 

motivacional de manera congruente puede generar que los estudiantes no 

desenvuelvan un rendimiento efectivo en relación al aprendizaje de los diferentes 

contextos educativos. 

Por otra parte, el autor Carrillo (2021) por medio de su articulo sostiene que en el 

contexto actual de la educación peruana, los jóvenes que comienzan sus estudios 

en una universidad pública se encuentran ante un entorno totalmente atípico a 

diferencia a lo que enfrentaban en el colegio, los diversos procedimientos 

pedagógicos que deben desarrollar en la universidad exigen en el estudiante un 

nivel alto de motivación, en el momento que estos procedimientos pedagógicos 

exceden la capacidad intelectual de los alumnos, es entonces donde se ve alterada 

la motivación del individuo, lo que puede generar complicaciones al momento de su 

formación educativa. 

La institución educativa Frederick Sanger de Chiclayo no es ajena a la problemática 

estudiada, debido a que se ha podido evidenciar que, los alumnos se encuentran 

desmotivados y con bajo rendimiento, teniendo una repercusión negativa en el 

aprendizaje diario, esto se debe por difversos factores como por ejemplo, la falta 

de materiales y herramientas educativas que permitan un desenvolvimiento 

adecuado, asimismo, presentan problemas familiares, la tecnología ha causado 

gran parte como  impacto ya que suelen tener todo a lo fácil y no tener  una lectura 

constante de libros, así como también  la poca motivación por parte de algunos 

docentes, enfocándose mayormente en lo tradicional, evidenciandose tambien la 

falta de valores ya que se han sucitado algunos sucesos de burla o mofa por parte 

de ellos a otros. Tomando como referencia la problemática se formuló el problema 

¿Existe relación entre motivación y aprendizaje significativo de estudiantes del 

quinto grado de secundaria de una institución educativa de Chiclayo? 
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El estudio tiene una fundamentación teórica, ya que se emplearon conceptos 

teorías y se describieron las características de motivación y aprendizaje 

significativo, teniendo como propósito el incremento de los conocimientos 

ofreciendo un aporte a futuros estudios. Tiene una implicancia metodológica por 

que se utilizó el método científico para investigaciones cuantitativas – no 

experimentales, haciendo uso de instrumentos de recolección de información en 

escala Likert. Tiene por justificación práctica debido a que se realizaron análisis 

estadísticos que permitieron dar a conocer la realidad problemática actual por 

medio de tablas y gráficos. 

Como objetivo general se propuso: Determinar la relación entre motivación y 

aprendizaje significativo de estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa, Chiclayo; y, como objetivos específicos: Diagnosticar el nivel de 

motivación de estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, 

Chiclayo; definir el nivel de aprendizaje significativo en estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa, Chiclayo; precisar la relación significativa 

entre motivación de resultado y aprendizaje significativo de estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa, Chiclayo; identificar la relación entre 

motivación superficial y aprendizaje significativo de estudiantes del nivel secundario 

de una institución educativa, Chiclayo; analizar la relación entre motivación 

profunda y aprendizaje significativo de estudiantes del nivel secundario de una 

institución educativa, Chiclayo. 

La hipótesis fue: H1: Existe relación significativa entre motivación y aprendizaje 

significativo de estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, 

Chiclayo, 2022. H0= No existe relación significativa entre motivación y aprendizaje 

significativo de estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, 

Chiclayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el capítulo de marco teórico se detallará información establecida en los 

diferentes antecedentes relevantes acerca de la motivación y aprendizaje 

significativo, en los contextos internacional y nacional, como también su 

fundamentación teórica. 

En Ecuador, Toapanta (2019) por medio de su estudio, formuló por objetivo, 

determinar la relación entre motivación y aprendizaje significativo en estudiantes de 

educación básica; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental-

correlacional, los participantes de la población fueron 64 estudiantes. El resultado 

fue, existe correlación entre aprendizaje y motivación en estudiantes, con una 

correlación de Pearson de 0.263 y una sig. de 0.036. Se concluye que, en la 

actualidad no se viene generando aprendizajes significativos en los estudiantes 

debido a que no se emplean adecuadas estrategias que impacten y motiven a cada 

uno de los participantes. 

En Ambato, Villavicencio (2019) por medio de su estudio, formuló por objetivo, 

proponer estrategias para motivar y potenciar el aprendizaje significativo en 

estudiantes; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, los 

participantes de la población fueron 16 estudiantes. El resultado fue, que un 75% 

de alumnos tienden a distraerse de forma rápida, mientras que el 25% presta 

atención; por otro lado, el 56% cuentan con problemas para entregar las tareas 

asignadas en un determinado tiempo asignado, no obstante, el 44% lo hace a 

tiempo. Se concluye que, es importante implementar acciones para mejorar la 

perspectiva de los estudiantes, demostrándoles lo fundamental que es la educación 

por medio de estrategias motivacionales al realizar sus actividades o tareas. 

En Colombia, Villavicencio (2019) formuló por objetivo, Determinar las 

características estadísticas entre motivación, aprendizaje y ejecución de 

estudiantes de secundaria; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, los participantes de la población fueron 102 estudiantes. El resultado 

fue, que existen factores externos que influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes como por ejemplo el apoyo familiar o acompañamiento personalizado 

a comparación de los alumnos regulares que solo reciben clases en la institución 

educativa. Se concluye que, los estudiantes que no cuentan con los recursos 

económicos no son favorecidos con la enseñanza personalizada por ello cuentan 
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con deficiencias al momento de aprender, asimismo, existen falencias en las 

capacidades de los docentes promedio para motivar al estudiante a estudiar. 

En Chile, Ligeti (2018) estipuló por objetivo, determinar la relación entre aprendizaje 

y motivación académica en estudiantes; el estudio fue de enfoque cuantitativo, 

diseño no experimental-correlacional, los participantes de la población fueron 149 

estudiantes. El resultado fue, existe correlación entre aprendizaje y motivación en 

estudiantes, con una correlación de Pearson de 0.528 y una sig. de 0.000. Se 

concluye que, existe asociación estadística entre la motivación y el aprendizaje 

autodirigido de manera significativa, por ello, es necesario implementar acciones 

de mejora para fortalecer el aprendizaje por medio de una motivación académica 

asertiva. 

En Huaycán, Lima, Gonza (2022) por medio de su estudio formuló por objetivo, 

determinar la relación de motivación con aprendizaje significativo en una institución 

de Huaycán; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental-

correlacional, los participantes de la población fueron 75 estudiantes. El resultado 

fue, que un 29.3% y 66.7% señalan que es regular y alta la motivación 

respectivamente, por otro lado, un 33.3% señalan que existe un nivel regular de 

aprendizaje significativo y un 62.7% un alto nivel de aprendizaje. Se concluyó que, 

existe correlación entre motivación con aprendizaje significativo en una institución 

educativa, con un Rho de 0.724 y una sig. de 0.000. 

En Lima, Chumpitaz (2018) por medio de su estudio formuló por objetivo, 

determinar la relación de motivación con aprendizaje del quinto grado de primaria 

de la institución; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental-

correlacional, los participantes de la población fueron 20 estudiantes. El resultado 

fue, que un 30.6% tienen una modera motivación y el 40.8% señalan que tienen 

una regular motivación, por otro lado, un 69.4% señalan que existen logros 

previstos de aprendizaje y un 19.4% un nivel de logro en proceso de aprendizaje. 

Se concluyó que, existe correlación positiva y moderada entre motivación con 

aprendizaje significativo en una institución educativa, con un Rho de 0.685 y una 

sig. de 0.000.  

En Chiclayo, Espinoza (2019) por medio de su estudio formuló por objetivo, 

determinar la relación de motivación con estrategias de aprendizaje en estudiantes 

de una I.E. de Chiclayo; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no 
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experimental-correlacional, los participantes de la población fueron 127 

estudiantes. El resultado fue, el 55.1% de estudiantes encuentran un nivel medio 

de motivación, seguido del 6.3% bajo y un 38.6% alta motivación, mientras que, el 

aprendizaje de estudiantes fue elemental en un 59.8%, insuficiente con 24.4% y 

adecuado con 15.7%. Se concluyó que, existe correlación entre motivación con 

estrategias de aprendizaje en una institución educativa de Chiclayo, con un Rho de 

0.387 y una sig. de 0.000. 

En Lima, Ángeles (2020) en su investigación, formuló por objetivo, determinar la 

relación de motivación con aprendizaje significativo de los estudiantes del centro 

de asesoría. El resultado fue, que un 35% de estudiantes tienen una baja 

motivación y el 45% señalan que tienen una regular motivación, por otro lado, un 

84% de estudiantes señalan que existe un regular aprendizaje y un 8% un nivel 

bajo y alto de aprendizaje. Se concluyó que, no existe correlación entre motivación 

con aprendizaje significativo en los estudiantes del centro de asesoría, con un Rho 

de -0.34 y una sig. de 0.07.  

En Anchonga, Lima, Escobar (2019) en su investigación, formuló por objetivo, 

determinar la relación de motivación con aprendizaje significativo de los grados de 

quinto y sexto de la institución. El resultado fue, que un 86.2% tienen una muy 

buena motivación y el 13.8% señalan solo una buena motivación, por otro lado, un 

86.2% de estudiantes señalan que existe un aprendizaje logrado y un 13.8% un 

nivel de aprendizaje en proceso. Se concluyó que, existe correlación positiva y 

moderada entre motivación con aprendizaje significativo en una institución 

educativa, con un Rho de 0.686 y una sig. de 0.000.  

En Lima, Flores (2022) en su investigación, formuló por objetivo, determinar la 

relación entre motivación y aprendizaje significativo en estudiantes de Santiago de 

Surco; el estudio fue de enfoque cuantitativo, diseño no experimental-correlacional, 

los participantes de la población fueron 140 estudiantes. El resultado fue, que un 

74.3% tienen casi siempre motivación y el 14.3% señalan que siempre tienen 

motivación, por otro lado, un 85% señalan que a veces han obtenido el aprendizaje 

y un 15% un nivel de casi nunca tienen un aprendizaje significativo. Se concluyó 

que, existe correlación positiva y moderada entre motivación con aprendizaje 

significativo en una institución educativa, con un Rho de 0.701 y una sig. de 0.000. 
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Se consideró la teoría educativa de John Dewey, en relación a lo que indica Ahedo 

(2018) define que la acción educacional se encuentra fundamentada en las 

necesidades y beneficios de los alumnos, en donde se percibe que la educación 

manifiesta como finalidad el preparar de forma adecuada al alumno y que por medio 

de esta acción permita el óptimo desarrollo de su aprendizaje, le facilite la reforma 

de manera significativa de su comunidad social, debido a que el aprendizaje, se 

encuentra considerado como un mecanismo de resolución de problemas que se 

ejecuta por medio de las experiencias individuales de las personas y su 

interrelación social, en consecuencia, Dewey fundamenta su estudio en función al 

dualismo del conocimiento, ratificando que por medio de la optimización de la 

educación que ayuda hacia la optimización de la sociedad, ya que a través de esta 

aumenta el desenvolvimiento personal del individuo, en relación a un punto de vista 

moral, ética y teológica. 

La motivación según Pirir (2013) manifiesta que es una acción o elemento que 

desarrolla una función de intervención en el momento que una persona requiera 

realizar alguna actividad en específico que conlleve a una satisfacción, en otras 

palabras, la motivación permite que la persona pueda accionar. 

Conforme a Rivera (2014) sostiene que es muy importante tener en consideración 

a la motivación, debido a que no se presenta un modelo de aprendizaje que plantee 

una teoría de la motivación de manera implícita o explicita. En el ámbito escolar y 

tomando en consideración al comportamiento humano, es referencial que las 

actitudes, expectativas, percepciones y representaciones que manifieste el alumno 

de sí mismo, de las actividades a desarrollar y de los objetivos que anhele 

conseguir, generan elementos que faciliten la guía y la dirección del 

comportamiento del alumno en el entorno académico. 

Enfoques de la motivación, según Rivera (2014) manifiesta que, en el entorno 

académico, se constituyen diversos enfoques en relación a la motivación, según el 

punto de vista de cada autor, se tienen en cuenta los siguientes: 

Enfoque conductismo de la motivación, se refiere al enfoque estimulo respuesta, 

que se encuentra fundamentado en el premio y el castigo. Este enfoque fue 

desarrollado por Skiner, Pavlov y Watson. Se asocian de manera significativa con 

las teorías extrínsecas, y proporcionan al alumno una serie de incentivos como lo 
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son los títulos, trofeos o estrellas, que permite de esta manera incrementar su 

interés y que este se encuentre motivado a continuar con la participación. 

Enfoque humanista de la motivación, se fundamenta en los requerimientos internos 

y en la forma de ser del alumno. Reforzando de esta manera la autoestima del 

estudiante, generando resiliencia y motivándolo ser mejor estudiante. 

Este enfoque tiene como principal exponente a Abraham Maslow, psicólogo 

norteamericano, quien fundamentó la psicología humanista en el año de 1943. En 

relación a este enfoque, se considera brindar una satisfacción de los requerimientos 

básicos para que de esta manera se permita abarcar necesidades más elevadas, 

debido a que los requerimientos humanos se desarrollan por jerarquías. En el 

momento que la persona se encuentra desmotivado es debido a la falta de atención 

de tales necesidades básicas. 

Según, Singh et al. (2022) definen a la motivación como el nivel de esfuerzo en las 

cuales los estudiantes desarrollan para poder alcanzar sus objetivos académicos 

que ellos mismos la perciben como significativas y útiles, asimismo, precisan que 

la motivación se refiere a incentivar a los estudiantes a realizar alguna acción, a 

través de la promoción y la sensibilización. 

Por otra parte, Grund, Galla y Fries (2022) sostienen que la motivación se le 

considera como la acción de predisposición hacia los estudiantes en relación que 

puedan participar de manera activa en los diversos trabajos que se realicen en el 

salón de clase, asimismo, afirman que el principal fin de la motivación es generar 

un interés significativo en los alumnos y poder direccionar las diversas capacidades 

y esfuerzo para que puedan alcanzar sus metas académicas (Meens et al., 2018). 

Según, Vanslambrouck et al. (2018) sostienen que la motivación como los diversos 

estados internos en los cuales permite la activación, impulsión e incitación de los 

sujetos a establecer determinados comportamientos en relación de poder alcanzar 

sus metas y objetivos específicos, asimismo sostienen que, la motivación se 

encuentra asociada por diversos elementos que fomentan en las personas la 

incentivación de poder desarrollar un conjunto de acciones para alcanzar sus 

objetivos determinados. 

Por otra parte, Gurumoorthy y Kumar (2020) manifiestan que la motivación 

intrínseca, se le considera como el conjunto de acciones en las cuales un sujeto 

desarrolla la intención de proceder en una actividad para su propia satisfacción 



9 

 

debido a que el fin de esta es interesante para el mismo o porque le resulta 

meramente placentera realizarla, asimismo, sostienen que en el entorno 

académico, en el momento que un alumno manifiesta una motivación intrínseca, 

desarrollará un interés significativa al desarrollar sus tareas y desenvolver un 

estudio adecuado. 

Según, Choong, Yen y Jie (2022) sostienen que la motivación extrínseca es 

denominada como aquellas acciones en donde un sujeto realiza un trabajo en 

específico con la intención única de poder obtener alguna recompensa o evitar un 

castigo, esto quiere decir que, la motivación se encuentra condicionada por 

elementos meramente externos, asimismo, sostienen que la motivación extrínseca 

relacionada en lo académico se manifiesta en el momento en los estudiantes se 

encuentra incentivados por alcanzar buenas calificaciones para evitar así el castigo 

de sus padres (Froment & De Besa, 2022). 

Según, Santana et al. (2022) definen que la motivación dentro del ámbito 

académico se refiere como el motivo que incentiva a los estudiantes a poder realizar 

cada una de sus actividades pedagógicas que se requieren dentro del ámbito 

académico con la necesidad de poder aprender los contenidos y las capacidades 

de la instrucción. 

Conforme lo indica Barca et al. (2008) manifiesta que la motivación alberga diversas 

acciones que son considerados como los elementos principales de todo 

comportamiento. Los individuos se encuentran interesados en lo que están 

haciendo, se encuentran implicados en sus acciones, perciben objetivos, alcanzan 

resultados óptimos, manifiestan reacciones de manera efectiva y tratar de brindar 

una explicación en relación a sus comportamientos. Por lo tanto, toda actividad 

motivacional empieza, con la voluntad de querer hacer alguna acción (motivación 

profunda), alcance de alguna meta o logro (motivación de resultado), y, por último, 

se realiza la explicación o atribuyen a diversos motivos o atribuciones (motivación 

superficial). 

Dimensión 1: Motivación profunda, por medio de lo que indica Barca et al. (2008) 

definen a esta motivación como la necesidad interna que direcciona hacia la actitud 

humana. La motivación profunda es considerada como la acción de activar y 

direccionar el comportamiento, la capacidad que se encuentra detrás de la 

necesidad de comida, por la intimidad sexual, y el deseo del individuo de 
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alcanzarlas. Conforme a esto, algunos comportamientos que se encuentran 

motivados desde lo profundo incrementan el deseo en relación al alcance de un 

objetivo, de tal manera, la finalidad se encontraría fundamentado en el alcance de 

una excitación adecuada. Para alcanzar un objetivo en específico, los individuos 

deben tener una adecuada activación y energía, los cuales se encuentran dentro 

de uno mismo.  

Dimensión 2: Motivación de rendimiento, a través lo indica Barca et al. (2008) 

manifiesta que esta dimensión se desarrolla después que la anterior, puesto que 

los individuos que desarrollan sus metas de manera clara, pueden trabajar en el 

alcance de las mismas, esperando resultados óptimos, conforme a sus 

expectativas. En relación a los estudiantes que manifiestan sus metas de 

aprendizaje de manera definida, el interés no solo se basa en el alcance de nuevas 

capacidades y en la optimización de sus intelectos, sino que se les permita contar 

con los resultados que sostengan la obtención de esos nuevos intelectos. No 

obstante, en la mayoría de los individuos, la adquisición del resultado limita a la 

motivación profunda, incluso llegando a desarrollar acciones contrarias a un 

desenvolvimiento motivacional normal con el objetivo de plasmar sus percepciones 

en resultados que se puedan ver.  

Dimensión 3: Motivación superficial, según Barca et al. (2008) quien sustentó sus 

argumentos en otros autores, en donde demostraron por qué existen estudiantes 

cuya finalidad principal es preservar o incrementar su autoestima frente a los 

demás, prefiriendo de esta manera objetivos de autovaloración o basadas en el 

“yo”. Estos estudiantes realizan las acciones académicas cuestionándose si son lo 

suficientemente aptos para realizar o no la actividad en cuestión. En la situación en 

las que crean que tienen las habilidades correspondientes de poder realizar dicha 

acción con éxito, tienden a comprometerse a realizarlo con el mejor entusiasmo y 

sin ningún tipo de inconvenientes. Caso contrario, si el estudiante percibe que es 

complicado que pueda realizar dicha tarea, dificultaría de esta manera la búsqueda 

y desarrollo de las estrategias óptimas y facilita la aparición de estrés y tensión en 

el momento que se presenta algún obstáculo.  

Teoría del Aprendizaje significativo, conforme al autor Lares (2019) manifiesta que 

esta teoría permite obtener intelectos nuevos dentro de las acciones académicas, 

se fundamenta principalmente en la relación cognitiva entre los nuevos 
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conocimientos alcanzados con lo que posee previamente el estudiante, siendo así 

que los nuevos conocimientos no son obtenidos de manera memorística sino de 

una forma significativa que facilita una reestructuración que beneficia el 

aprendizaje. En el ámbito del salón de clases, no todos los conocimientos se 

perciben por descubrimiento, para que desarrolle un aprendizaje significativo es 

importante tener en cuenta al momento de desenvolver una formación en el alumno 

del sentido crítico-reflexivo con la capacidad de poder brindar una solución de 

situaciones conflictivas empleando la innovación y la creatividad. 

Según Ausubel citado por Cantorín (2014) las acciones de aprendizaje se 

desenvuelven en el momento que el docente emplea una metodología de recepción 

verbal, en donde se distribuyen informaciones significativas y los alumnos pueden 

utilizarla dentro de sus entornos cognoscitivos, por consiguiente, el descubrimiento 

facilita a complementar el nuevo intelecto con la información no arbitraria presente, 

estas acciones se desarrollan de forma gradual y lenta, no se obtienen de manera 

directa ni con la finalización de una sesión pedagógica. A la vez, Polo et al. (2021) 

el aprendizaje significativo involucra procesos de modificación de esquemas sobre 

los conocimientos ya adquiridos en los estudiantes, cabe resaltar la importancia del 

aseguramiento del aprendizaje por medio de un desempeño asertivo por parte del 

docente que logre vincular los conocimientos adquiridos con los nuevos. 

El aprendizaje significativo, conforme lo indica Gómez et al. (2019) este aprendizaje 

se le denomina hacia el reconocimiento de las diferentes actitudes de cada alumno 

que les facilita a relaciona el nuevo conocimiento con su estructura cognitiva en 

particular, esto es porque el alumno lleva consigo aprendizajes previos que los 

emplea como fundamento para enfrentarse ante un nuevo conocimiento. El 

aprendizaje significativo ayuda a que los alumnos construyan conocimientos 

significativos empleando acciones reflexivas desde su entorno social.  

Desde la perspectiva de, Biwer et al. (2020) definen al aprendizaje significativo 

como una tipología dentro del aprendizaje en donde los estudiantes emplean sus 

intelectos previos con el objetivo que se puedan obtener intelectos nuevos, 

asimismo, sostienen que se trata de un conjunto de acciones en donde el alumno 

por medio de una activa participación, puede obtener y retener nuevos intelectos 

de forma mucho más efectiva. 
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Según, Bosch, Seifried y Spinath (2021) sostienen que el aprendizaje significativo 

es un tipo de proceso en donde los estudiantes pueden asociar los conocimientos 

nuevos con las informaciones que previamente tienen almacenado, reajustando de 

manera pertinente y reconstruyendo ambos conocimientos y experiencias que, a su 

vez, se transforman y reestructuran entre si con la intención de beneficiar el proceso 

de aprendizaje en los alumnos. 

Por otra parte, Leal et al. (2018) sostienen que el aprendizaje significativo se 

manifiesta en el momento cuando las nuevas informaciones se asocian de manera 

directa con los previos conocimientos que tiene almacenado el estudiante en sus 

estructuras cognitivas, esto involucra en que, los nuevos conocimientos se van a 

poder aprender de manera significativa en el instante en que las otras ideas o 

conocimientos se encuentren claros y disponible en las estructuras cognitivas de 

los estudiantes. Por otra parte, Al (2022) definen al aprendizaje significativo como 

el conjunto de acciones mediante el cual nuevos intelectos se asocian de manera 

significativa e intencional con las estructuras cognitivas de los estudiantes, esto 

involucra a que los docentes puedan tomar en consideración los previos 

conocimientos que tienen los estudiantes dentro de las aulas, asimismo, sostienen 

que este tipo de aprendizaje se manifiesta como un proceso por excelencia para 

incrementar y preservar las informaciones en los estudiantes. 

Según lo indica, Qawi (2021) lo definen como aquel proceso en donde el estudiante 

puede diseñar su propio aprendizaje, en donde también puede dotarlo de 

significados, esto quiere decir, que por medio del aprendizaje significativo los 

estudiantes no pueden olvidar los conocimientos obtenidos, sino que se preservan 

de manera considerable en las capacidades de los estudiantes. 

En relación a esto, se tiene a, Neroni et al. (2019) manifiestan que el aprendizaje 

significativo es una clase de aprendizaje en donde los estudiantes pueden 

relacionar los conocimientos nuevos con aquellos intelectos que ya poseen en sus 

estructuras cognitivas, teniendo en cuenta el reajuste y la reconstrucción de ambas 

informaciones en este proceso, asimismo, sostienen que, los intelectos previos 

permiten condicionar a los nuevos intelectos y experiencia, que a su vez, estos 

permiten realizar una modificación y restructuración de los mismos. 

Por otra parte, Villalobos (2011) determina que el mejoramiento de los aprendizajes 

involucra un procedimiento consecutivo, que se origina por medio de la reflexión de 
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las informaciones de aprendizaje que el docente adquiere después de las acciones 

de evaluación que desarrolla con sus estudiantes facilitando la toma decisiones 

personalizadas.  

Para la presente investigación se ha tomado en consideración los argumentos de 

Ausubel citado por Baque y Portilla (2021) en relación al aprendizaje significativo, 

en las cuales se encuentran dimensionados en: Aprendizaje de representaciones, 

Aprendizaje de conceptos y Aprendizaje de proposiciones: 

Dimensión 1: Aprendizaje de representaciones: Según Baque y Portilla (2021) 

consideran a estas dimensiones como el más importante debido a que se sustenta 

en brindar significados a símbolos determinados, en relación a un texto en 

específico seria la comprensión de cada concepto, esto quiere decir, tener una 

percepción imaginaria del significado de cada palabra. Este aprendizaje se 

desarrolla en el momento que se complementan en significado símbolos arbitrarios 

en relación a sus referentes, los cuales son objetos, eventos o conceptos, y 

mediante estas representaciones, tienen un significado diferente en el estudiante. 

Dimensión 2: Aprendizaje de conceptos: Según Baque y Portilla (2021) manifiestan 

que los conceptos son aquellas situaciones, objetos o propiedades que desarrollan 

cualidades criteriosas y que son asignadas por medio de algún símbolo o signos, 

teniendo en consideración este concepto se puede percibir que este es un 

aprendizaje por representaciones, pero en donde se tienen más argumentos sobre 

el concepto. En relación al texto, se encuentra representado con la asimilación que 

tiene el estudiante en relación a cada termino, por otra parte, el alumno podría 

brindarle un significado diferente de los conceptos que maneja previamente si este 

no cuenta con el contexto en la cual se encuentra escrito o se refiera el autor. 

Dimensión 3: Aprendizaje de proposiciones: Por medio de este aprendizaje se 

juntan las palabras con la intención de formar oraciones y seguidamente a una 

producción textual adecuada, para que se llegue a eso es importante que se tenga 

en conocimiento el significado de cada definición y luego el significado global de la 

oración en particular, esto quiere decir, que los estudiantes tengan la capacidad de 

percibir de manera adecuada la intención que tiene el autor original, las ideas 

principales, etc., en el momento que el alumno realice algún resumen, opinión, 

esquema u otros (Baque & Portilla, 2021).  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El estudio realizado fue básico, de acuerdo a Hernández et al. (2014) menciona 

que este tipo de estudio inquiere en el desarrollo de conocimientos de las variables, 

analizando las conceptualizaciones teóricas, características, etc., como base de 

guía que permitirá aclarar las variables en el entorno académico. El enfoque fue 

cuantitativo, lo cual que permitió reunir información para demostrar la hipótesis con 

base de cálculo numérico y el estudio estadístico que permita implantar patrones 

de conducta, guiarse por el entorno, el lugar, los recursos dispuestos, sus objetivos 

y problemas de estudio. 

Como diseño se tuvo al no experimental, dado que, solo se está limitando a realizar 

la observación del problema de estudio ejecutando el análisis a corresponder. 

Asimismo, es transversal, la información se adquirió en solo instante (Hernández et 

al., 2014). También, es de un alcance correlacional debido que se examinó la 

relación entre ambas variables, como muestra la representación gráfica. 

   V1 

 

M  r 

  

V2 

Donde: 

M = Muestra 

V1 = motivación 

V2 = aprendizaje significativo  

r = Relación entre variables 

3.2. Variables y operacionalización  

Variable 1: Motivación académica  

Como definición conceptual, conforme lo indica Barca et al. (2008) manifiesta que 

la motivación alberga diversas acciones que son considerados como los elementos 

principales de todo comportamiento. Los individuos se encuentran interesados en 

lo que están haciendo, se encuentran implicados en sus acciones, perciben 
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objetivos, alcanzan resultados óptimos, manifiestan reacciones de manera efectiva 

y tratar de brindar una explicación en relación a sus comportamientos.  

Como definición operacional se tiene que, toda actividad motivacional empieza, con 

la voluntad de querer hacer alguna acción (motivación profunda), alcance de alguna 

meta o logro (motivación de resultado), y, por último, se realiza la explicación o 

atribuyen a diversos motivos o atribuciones (motivación superficial). 

Dimensiones: Motivación profunda; motivación de rendimiento; motivación 

superficial 

Escala de medición: Escala ordinal 

Variable 2: Aprendizaje significativo 

Como definición conceptual, el aprendizaje significativo ayuda a que los alumnos 

construyan conocimientos significativos empleando acciones reflexivas desde su 

entorno social. Es por esto que, el aprendizaje significativo guía al alumno a crear 

conocimientos significativos basados en sus actitudes y habilidades que fortalezcan 

sus sistemas cognitivos y ontológicos (Baque y Portilla, 2021). 

Como definición operacional se tiene que, la variable aprendizaje significativo se 

mide bajo las dimensiones de aprendizajes de representación, de conceptos y 

proposiciones. 

Dimensiones: Aprendizaje de representación; aprendizaje de concepto; aprendizaje 

de proposición 

Escala de medición: Escala ordinal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población es la agrupación de todos los sucesos que coinciden con una sucesión 

determinada del estudio, donde las entidades de la población tienen características 

en común la que es estudiada dando fundamento a los datos de la investigación 

(Hernández et al., 2014). En el estudio presente se consideraron a 40 alumnos de 

la institución educativa institución Frederick Sanger de Chiclayo. 

Criterios de inclusión: Estudiantes del 5º grado de secundaria sección A y B de la 

institución Frederick Sanger de Chiclayo. Estudiantes del 5º grado de secundaria 

sección A y B de la institución Frederick Sanger de Chiclayo que brinden su 

aprobación para poder encuestarlos. 

Criterios de exclusión: Estudiantes del 5º grado de secundaria sección A y B de la 

institución Frederick Sanger de Chiclayo que no acepten participar en el estudio. 
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Estudiantes de otros grados de estudio de la institución Frederick Sanger de 

Chiclayo. Estudiantes que no pertenezcan a la institución Frederick Sanger de 

Chiclayo. 

Tomando el concepto de Niño (2011) muestra es esencialmente un subgrupo de la 

población, que define los elementos pertenecientes a la población. La muestra de 

la investigación presente fue censal donde López y Fachelli (2015) menciona que 

este tipo de muestra toma en cuenta a todos los participantes de la población para 

ser parte del estudio y no se utilizó ninguna fórmula aleatoria en población finita, 

por lo tanto, los participantes a considerar son • Estudiantes del 5º grado de 

secundaria sección A y B de la institución Frederick Sanger de Chiclayo que no 

acepten participar en el estudio. 

De acuerdo con Arias (2006) el muestreo es el desarrollo en el que se sabe la 

probabilidad que cada ítem consolide la muestra. Además, se considera un 

muestreo no probabilístico intencional, lo que significa que la muestra fue 

seleccionada según os criterios y decisiones propias, para simplificar y facilitar la 

recopilación de información. 

Desde la perspectiva de Pérez (2012) este criterio permite la relevancia y la 

descripción significativa de un estudio establecido, y es representativa en cualquier 

instante de estudio.  

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección de datos:  Tomando en cuenta lo establecido por 

Hernández et al. (2018) las técnicas vienen a ser un método que permite al 

investigador recopilar información relevante para respaldar los resultados y 

conclusiones finales. 

Instrumentos de recolección de datos: Conforme Hernández y Mendoza (2018) 

afirman que los instrumentos son documentos formales sistemáticos y 

transparentes, desarrollado mediante una agrupación de interrogantes que permite 

medir la evolución de las variables de investigación. 

Validez:  Conceptualizando la validez, según Hernández y Mendoza (2018) 

comprende la experiencia y experticia de individuos que son especialistas en las 

variables intervinientes como es la motivación y aprendizaje significativo 

Confiabilidad: Respecto a la confiabilidad, según Rodríguez y Reguant (2020) se 

basa en evaluar la fiabilidad y coherencia de los instrumentos de diagnóstico, lo 
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cual se da por diversos medios, sin embargo, en la presente investigación se 

realizará por la prueba piloto para obtener el alfa de Cronbach. 

3.5. Procedimientos 

Según la Universidad César Vallejo (2021) describen la modalidad de recopilar la 

información relevante sobre las variables de estudiadas, incluido el desarrollo del 

estudio realizado en las instituciones, por lo tanto, se tiene la siguiente secuencia 

de pasos ordenados para recopilar información, el primer paso consistió en 

presentar una carta de solicitud al director de la institución educativa para poder 

recoger información, luego se diseñó instrumentos para medir las variables de 

estudio, posteriormente fue validado por tres especialistas en el tema para dar 

conformidad y aprobación. 

3.6. Método de análisis de datos 

El método fue deductivo, según Finol y Vera (2020) se concibe una inferencia 

genérica para llegar a encontrar algo particular, por ello, se establecerán supuestos 

en relación a las variables motivación y aprendizaje significativo, para luego ser 

contrastados y validadas las hipótesis planteadas. Por último, se determinó las 

relaciones correspondientes entre variables y dimensiones analizadas. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente capítulo considera los criterios de Belmont bajo la citación de 

Doppelman (2019): 

Respeto: se considera al presente criterio debido a que la data que se recogerá se 

realizará con una amabilidad y de manera inclusiva, por lo cual la investigadora no 

intervendrá con su posición u opción que escojan. 

Beneficencia: se considera al presente criterio debido a que la data recopilada y el 

desarrollo del estudio se realiza con fines académicos, protegiendo la posición de 

los participantes. 

Justicia: se considera al presente criterio debido a que los resultados y conclusiones 

de la investigación se desarrolla con veracidad, teniendo como finalidad 

incrementar los conocimientos en contextos similares.  

Confidencialidad: se considera al presente criterio debido a que el levantamiento 

de información se realizará cuidando la identidad de cada estudiante y solo se 

enfocará en responder a los instrumentos presentados.  
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IV. RESULTADOS 

Se consideran los siguientes resultados para dar a conocer la realidad actual y 

relación entre las variables en una institución educativa de Chiclayo: 

a) Resultados descriptivos  

Tabla 1 

Nivel de motivación de estudiantes del quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Chiclayo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Bajo 9 25,7 25,7 25,7 

Medio 11 31,4 31,4 57,1 

Alto 15 42,9 42,9 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario de salud bucal 

Figura 1  

Nivel de motivación de estudiantes del quinto grado de secundaria de una 

institución educativa de Chiclayo. 

 

Nota. De acuerdo a la figura presentada se confirma que un 25.7% de estudiantes 

cuentan con bajos niveles de motivación, un 31.4% cuentan con una motivación 

regular y un 42.8% con alta motivación. Por lo tanto, se evidencia la conformidad y 

motivación de los estudiantes con los servicios educativos, no obstante, existe un 

considerable número de estudiantes que no se encuentran totalmente motivados y 

por ello, se requieren acciones inmediatas y efectivas a fin de afianzar la confianza 

y aprendizaje significativo. 
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Tabla 2 

Nivel de aprendizaje significativo de estudiantes del quinto grado de secundaria de 

una institución educativa de Chiclayo 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Inicio 5 14,3 14,3 14,3 

En proceso 18 51,4 51,4 65,7 

Logrado 12 34,3 34,3 100,0 

Total 35 100,0 100,0  

Nota. Cuestionario de salud bucal 

Figura 2  

Nivel de aprendizaje significativo de estudiantes del quinto grado de secundaria de 

una institución educativa de Chiclayo 

 
Nota. De acuerdo a la figura presentada se confirma que un 51.4% de estudiantes 

cuentan con un aprendizaje en proceso, un 34.2% cuentan con aprendizajes 

logrados y un 14.2% cuentan con un bajo nivel o un aprendizaje en inicio. Por lo 

tanto, se evidencia que existe un considerable número de estudiantes que no 

cuentan con un aprendizaje significativo superando el promedio, por ello, se 

requieren de estrategias didácticas y pedagógicas alineadas a un plan para 

incentivar el estudio por medio de la motivación al estudiante. 
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a) Resultados inferenciales 

Prueba de normalidad 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de las variables 

 

Shapiro Wilk  

Estadístico Gl Sig. 

Motivación ,833 35 ,000 

Aprendizaje significativo ,845 35 ,009 

De acuerdo a la prueba de normalidad se precisa trabajar con el estadístico no 

paramétrico de Rho Spearman debido a que la sig. fue inferior a 0.05. 

Prueba de hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre motivación y aprendizaje significativo de 

estudiantes del nivel secundario de una institución educativa, Chiclayo, 2022. 

 

Tabla 4  

Relación entre motivación y aprendizaje significativo de estudiantes del nivel 

secundario de una institución educativa, Chiclayo, 2022. 

 Motivación Aprendizaje 
significativo 

Rho de 
Spearman 

Motivación Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,797 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 35 35 

Aprendizaje 
significativo 

Coeficiente de 
correlación 

,797 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 35 35 

Nota. Spss v.25  

Conforme al análisis estadístico por Rho de Spearman se acepta la hipótesis 

planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 0.05, 

asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.797; por ello, se puede inferir 

que es una correlación positiva-moderada; así pues, maximizando los niveles de 

motivación de los estudiantes mediante estrategias didácticas y curriculares se 

aumentará el aprendizaje significativo en estudiantes. 
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Resultados inferenciales específicos 

Tabla 5 

Relación entre motivación de resultado y aprendizaje significativo de los estudiantes 

 Motivación de 
resultado 

Aprendizaje 
significativo 

Rho de 
Spearman 

Motivación de 
resultado 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,666 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Aprendizaje 
significativo 

Coeficiente de 
correlación 

,666 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Nota. Spss v.25  

Conforme al análisis estadístico por Rho de Spearman se acepta la hipótesis 

específica planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 

0.05, asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.666; por ello, se puede 

inferir que es una correlación positiva-moderada; así pues, implementando 

estrategias que mejoren los resultados académicos se mejorará el aprendizaje en 

los estudiantes. 

Tabla 6 

Relación entre motivación superficial y aprendizaje significativo  

 Motivación 
superficial 

Aprendizaje 
significativo 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
superficial 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,802 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Aprendizaje 
significativo 

Coeficiente de 
correlación 

,802 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Nota. Spss v.25  

Conforme al análisis estadístico por Rho de Spearman se acepta la hipótesis 

específica planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 

0.05, asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.802; por ello, se puede 
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inferir que es una correlación positiva-moderada; así pues, implementando 

estrategias que mejoren la motivación superficial se mejorará el aprendizaje en los 

estudiantes. 

Tabla 7 

Relación entre motivación profunda y aprendizaje significativo  

 Motivación 
profunda 

Aprendizaje 
significativo 

Rho de 
Spearman 

Motivación 
profunda 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,725 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 35 35 

Aprendizaje 
significativo 

Coeficiente de 
correlación 

,725 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 35 35 

Nota. Spss v.25  

Conforme al análisis estadístico por Rho de Spearman se acepta la hipótesis 

específica planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 

0.05, asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.725; por ello, se puede 

inferir que es una correlación positiva-moderada; así pues, implementando 

estrategias que mejoren el desenvolvimiento de los estudiantes e interacción con 

los docentes se mejorará el aprendizaje en los estudiantes. 
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V. DISCUSIÓN 

Se presentan a continuación los hallazgos importantes que describen a detalle cada 

variable investigada después de la aplicación de cada instrumento para ser 

sintetizados y comparados con la base teórica, poniendo énfasis en la relevancia 

de los métodos empleados. 

Tomando en cuenta el objetivo 1 sobre el diagnóstico del nivel de motivación de 

estudiantes se precisó que un 25.7% de estudiantes cuentan con bajos niveles de 

motivación, el 31.4% cuentan con una motivación regular y un 42.8% con alta 

motivación, precisándose que existe un considerable número de estudiantes que 

no se encuentran totalmente motivados y por ello se requieren acciones inmediatas 

y efectivas a fin de afianzar la confianza y aprendizaje significativo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos por la investigadora se acepta el estudio 

desarrollado por Gonza (2022) el cual consideró un enfoque cuantitativo, diseño no 

experimental, los participantes fueron 75 estudiantes hallando como resultado que 

un 29.3% y 66.7% señalan que es regular y alta la motivación respectivamente; 

cabe resaltar que también se coincide con el estudio de Chumpitaz (2018) el cual 

consideró un estudio básico de enfoque cuantitativo con una población de 20 

estudiantes, teniendo por resultado que, un 30.6% tienen una modera motivación y 

el 40.8% señalan que tienen una regular motivación. En esa misma línea se 

concuerda con el estudio de Ángeles (2020) debido a que tuvo por finalidad 

determinar los niveles de motivación en estudiantes, bajo un enfoque cuantitativo, 

encontrando por resultado que un 35% de estudiantes tienen una baja motivación 

y el 45% señalan que tienen una regular motivación. 

Por último, también se encontró concordancia con el estudio de Espinoza (2019) 

dado que realizó un estudio descriptivo de sus variables en una población de 127 

participantes, teniendo por resultado que, el 55.1% de estudiantes encuentran un 

nivel medio de motivación, seguido del 6.3% bajo y un 38.6% alta motivación. 

 Tomando en cuenta las teorías descritas, los resultados guardan relación con la 

definición de Pirir (2013) quien afirma que la motivación es aquella acción o 

elemento que desarrolla una función de intervención en el momento que una 

persona requiera realizar alguna actividad en específico que conlleve a una 

satisfacción, en otras palabras, la motivación permite que la persona pueda 
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accionar, en esa misma línea,  Rivera (2014) señala la importancia de tener en 

consideración a la motivación, debido a que no se presenta un modelo de 

aprendizaje que plantee una teoría de la motivación de manera implícita o explicita, 

más aún, el ámbito escolar y tomando en consideración al comportamiento 

humano, es referencial que las actitudes, expectativas, percepciones y 

representaciones que manifieste el alumno de sí mismo, de las actividades a 

desarrollar y de los objetivos que anhele conseguir, generan elementos que faciliten 

la guía y la dirección del comportamiento del alumno en el entorno académico. 

Siendo importante que se tenga en consideración los elementos externos en el 

entorno donde los estudiantes se desenvuelve, elementos que son de mucha 

influencia en su aprendizaje. 

De igual manera, se acepta la teoría educativa de John Dewey, debido a que señala 

a la motivación como factor fundamental  en el proceso de aprendizaje, donde, 

preparar de forma adecuada al alumno permitirá el óptimo desarrollo de su 

aprendizaje, facilitando la reforma de manera significativa de su comunidad social, 

debido a que el aprendizaje, se encuentra considerado como un mecanismo de 

resolución de problemas que se ejecuta por medio de las experiencias individuales 

de las personas y su interrelación social, en consecuencia, Dewey fundamenta su 

estudio en función al dualismo del conocimiento, ratificando que por medio de la 

optimización de la educación que ayuda hacia la optimización de la sociedad, ya 

que a través de esta aumenta el desenvolvimiento personal del individuo, en 

relación a un punto de vista moral, ética y teológica; la finalidad fundamental de la 

educación se encuentra referido hacia la optimización de la sociedad, las 

actividades de aprendizaje se desarrollan de manera positiva por medio de las 

experiencias significativas. 

Asimismo, considerando los resultados descriptivos de motivación Rivera (2014) 

manifiesta que, en el entorno académico, se constituyen diversos enfoques en 

relación a la motivación, según el punto de vista de cada autor, se tienen en cuenta 

los siguientes: Enfoque conductismo de la motivación, se refiere al enfoque 

estimulo respuesta, que se encuentra fundamentado en el premio y el castigo. Este 

enfoque fue desarrollado por Skiner, Pavlov y Watson. Se asocian de manera 

significativa con las teorías extrínsecas, y proporcionan al alumno una serie de 
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incentivos como lo son los títulos, trofeos o estrellas, que permite de esta manera 

incrementar su interés y que este se encuentre motivado a continuar con la 

participación. Enfoque humanista de la motivación, se fundamenta en los 

requerimientos internos y en la forma de ser del alumno; reforzando de esta manera 

la autoestima del estudiante, generando una habilidad de resiliencia y motivándolo 

a ser un mejor estudiante. Este enfoque se encuentra asociado con la teoría 

intrínseca, es por esto que, se percibe que esta motivación sería las más 

fundamental, debido a que el alumno se desarrolla de manera interna y le facilita a 

crear una independencia a diferencia de la motivación extrínseca que solo se limita 

a brindar incentivos con la intención de que este siga participando. 

Tomando en cuenta el objetivo 2 sobre el análisis del nivel de aprendizaje 

significativo de estudiantes se precisó que un 51.4% de estudiantes cuentan con 

un aprendizaje en proceso, un 34.2% cuentan con aprendizajes logrados y un 

14.2% cuentan con un bajo nivel o un aprendizaje en inicio, existiendo algunos 

problemas en los estudiantes que no permiten tener un aprendizaje significativo 

logrado. 

Analizando los resultados la investigadora encuentra similitud con el estudio de 

Escobar (2019) con su estudio descriptivo, el cual empleó el diseño no 

experimental, teniendo como participantes a 29 estudiantes, encontrando 

resultados que un 86.2% de estudiantes señalan que existe un aprendizaje logrado 

y un 13.8% un nivel de aprendizaje en proceso; de igual manera se concuerda con 

el estudio de Flores (2022) el cual investigo cuantitativamente el nivel de 

aprendizaje significativo una población de 140 estudiantes, encontrándose como 

resultado que un 85% señalan que a veces han obtenido el aprendizaje y un 15% 

un nivel de casi nunca tienen un aprendizaje significativo; asimismo, se precisa una 

coincidencia con el estudio de Chumpitaz (2018) el cual empleó la metodología 

básica cuantitativa para describir el nivel de aprendizaje significativo a una 

población de 20 estudiantes, encontrándose con el resultado que, un 69.4% 

señalan que existen logros previstos de aprendizaje y un 19.4% un nivel de logro 

en proceso de aprendizaje. 

Analizando las bases teóricas que se alinean a los resultados encontrados se 

consideró lo definido por Cantorín (2014) quien afirma que las acciones de 
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aprendizaje se desenvuelven en el momento que el docente emplea una 

metodología de recepción verbal, en donde se distribuyen informaciones 

significativas y los alumnos pueden utilizarla dentro de sus entornos cognoscitivos, 

por consiguiente, el descubrimiento facilita a complementar el nuevo intelecto con 

la información no arbitraria presente, estas acciones se desarrollan de forma 

gradual y lenta, no se obtienen de manera directa ni con la finalización de una 

sesión pedagógica. Se tiene en consideración, que a través del proceso significativo 

se desarrollas acciones complementarias asociadas con la diferenciación y la 

integración. 

Asimismo, se guarda concordancia con la teoría de aprendizaje significativo, donde, 

se firma que permite obtener intelectos nuevos dentro de las acciones académicas, 

se fundamenta principalmente en la relación cognitiva entre los nuevos 

conocimientos alcanzados con lo que posee previamente el estudiante, siendo así 

que los nuevos conocimientos no son obtenidos de manera memorística sino de 

una forma significativa que facilita una reestructuración que beneficia el 

aprendizaje. En el ámbito del salón de clases, no todos los conocimientos se 

perciben por descubrimiento, para que desarrolle un aprendizaje significativo es 

importante tener en cuenta al momento de desenvolver una formación en el alumno 

del sentido crítico-reflexivo con la capacidad de poder brindar una solución de 

situaciones conflictivas empleando la innovación y la creatividad. 

De igual manera, los resultados encontrados se alinean a lo establecido por Polo 

et al. (2021) los cuales señalan que el aprendizaje significativo involucra procesos 

de modificación de esquemas sobre los conocimientos ya adquiridos en los 

estudiantes, cabe resaltar la importancia del aseguramiento del aprendizaje por 

medio de un desempeño asertivo por parte del docente que logre vincular los 

conocimientos adquiridos con los nuevos. Desde la perspectiva de Gómez et al. 

(2019) el aprendizaje significativo ayuda a que los alumnos construyan 

conocimientos significativos empleando acciones reflexivas desde su entorno 

social. Es por esto que, el aprendizaje significativo guía al alumno a crear 

conocimientos significativos basados en sus actitudes y habilidades que fortalezcan 

sus sistemas cognitivos y ontológicos. 
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De acuerdo a los objetivos específicos que correlacionan las dimensiones de la 

variable motivación con la variable aprendizaje significativo de estudiantes del nivel 

secundario, se precisó que se acepta la hipótesis específica 1 planteada por la 

investigadora dado que la significancia fue menor a 0.05, asimismo, un coeficiente 

de relación equivalente a 0.666; asimismo, se acepta la hipótesis específica 

planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 0.05, 

asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.802; de igual manera, se 

acepta la hipótesis específica planteada por la investigadora dado que la 

significancia fue menor a 0.05, asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 

0.725. 

Ante los resultados inferenciales analizados se precisa una coincidencia con el 

estudio de Toapanta (2019) quien por medio de su estudio de diseño no 

experimental. -correlacional y con una población de 64 estudiantes encontró que, 

existe correlación entre la variable aprendizaje y las dimensiones de motivación en 

estudiantes, con una correlación utilizando al estadístico paramétrico de Pearson 

con un coeficiente promedio de 0.263 y con una significancia menor a 0.05; 

asimismo, se encontró concordancia con el estudio de Ligeti (2018) el cual de 

acuerdo a su estudio de diseño no experimental-correlacional encontró relación 

entre la variable aprendizaje significativo y las dimensiones de motivación, con un 

una correlación de Pearson de 0.528 y una sig. de 0.000; de igual forma, se 

encontró coincidencia con el estudio de Gonza (2022) el cual investigó acerca de 

la correlación entre motivación y aprendizaje significativo, tomando como base un 

estudio no experimental-correlativo, encontrándose como resultado que existe 

relación entre las dimensiones de motivación y la variable aprendizaje significativo. 

Los resultados encontrados guardan relación con lo mencionado por los autores 

Froment y De Besa (2022) quienes sostienen que los diversos factores de la 

motivación se manifiestan como características importantes que diferencia entre un 

óptimo y un inadecuado desenvolvimiento académico, asimismo, sostienen que la 

motivación es muy significativa para que los estudiantes puedan mostrar interés en 

su proceso pedagógico y en la predisposición al aprendizaje. 

Considerando el objetivo general acerca de la relación entre motivación y 

aprendizaje significativo de estudiantes del nivel secundario, se acepta la hipótesis 
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general planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 0.05, 

asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.797; por ello, se puede inferir 

que es una correlación positiva-moderada. 

De acuerdo a los resultados descritos se coincide con el estudio de Espinoza (2019) 

quien, por medio de su investigación de corte transversal, correlacional-no 

experimental, encontró el resultado que, se acepta la hipótesis del investigador 

debido a que existe correlación entre motivación con estrategias de aprendizaje en 

una institución educativa de Chiclayo, con un Rho de 0.387 y una sig. de 0.000. 

asimismo, se encontró coincidencia con el estudio de Escobar (2019) el cual, por 

medio de su estudio no experimental-correlacional, encontró como resultado 

aceptar la hipótesis del investigador dado que, existe correlación positiva y 

moderada entre motivación con aprendizaje significativo en una institución 

educativa, con un Rho de 0.686 y una sig. de 0.000. 

La conceptualización teórica que se alinea a los resultados está dada por Barca et 

al. (2008) quienes manifiestan que la motivación alberga diversas acciones que son 

considerados como los elementos principales de todo comportamiento. Los 

individuos se encuentran interesados en lo que están haciendo, se encuentran 

implicados en sus acciones, perciben objetivos, alcanzan aprendizajes óptimos, 

manifiestan reacciones de manera efectiva y tratar de brindar una explicación en 

relación a sus comportamientos. Por lo tanto, toda actividad motivacional empieza, 

con la voluntad de querer hacer alguna acción (motivación profunda), alcance de 

alguna meta o logro (motivación de resultado), y, por último, se realiza la explicación 

o atribuyen a diversos motivos o atribuciones (motivación superficial). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Por medio de la estadística descriptiva se concluyó que existe un nivel alto 

de motivación en los estudiantes de quinto año de una institución de 

Chiclayo con 42.86%, seguido de un nivel regular con 31.43% y, por último, 

un considerable 25.71% con baja motivación. 

 

2. Se concluyó que el aprendizaje de los estudiantes de quinto año de una 

institución educativa de Chiclayo se encuentra en una etapa de proceso 

con 51.43% seguidamente de un nivel logrado con 34.29% y un 14.29% 

que cuentan con aprendizajes en inicio. 

 

3. Se determinó que se acepta la hipótesis específica 1 planteada por la 

investigadora dado que la significancia fue menor a 0.05, asimismo, un 

coeficiente de relación equivalente a 0.666; asimismo, se acepta la 

hipótesis específica 2 planteada por la investigadora dado que la 

significancia fue menor a 0.05, asimismo, un coeficiente de relación 

equivalente a 0.802; de igual manera, se acepta la hipótesis específica 3 

planteada por la investigadora dado que la significancia fue menor a 0.05, 

asimismo, un coeficiente de relación equivalente a 0.725. 

 

4. Se determinó aceptar la hipótesis general planteada por la investigadora 

dado que la significancia fue menor a 0.05, asimismo, un coeficiente de 

relación equivalente a 0.797; por ello, se puede inferir que es una 

correlación positiva-moderada, así pues, maximizando los niveles de 

motivación de los estudiantes mediante estrategias didácticas y 

curriculares se aumentará el aprendizaje significativo en estudiantes. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda al personal directivo de una institución educativa de 

Chiclayo destinar recursos para mejorar los niveles de aprendizaje en los 

estudiantes, sobre todo en herramientas didácticas que puedan emplear 

efectivamente el personal docente. 

2. Se recomienda al personal docente de una institución educativa de 

Chiclayo emplear estrategias didácticas y de trabajo colaborativo en los 

estudiantes con la finalidad de afianzar sus conocimientos y lograr un 

aprendizaje significativo. 

3. Se recomienda a los estudiantes de una institución educativa de Chiclayo 

transmitir sus dudas e inquietudes sin preocupación alguna hacia los 

docentes, debido a que ellos son los encargados de responder 

asertivamente a sus interrogantes y con ello una retroalimentación sobre 

un curso específico. 

4. Se sugiere a futuros estudios que analicen las variables motivación y 

aprendizaje significativo poner en práctica estudios causales a fin de 

descubrir que factores influyen en las variables analizadas y poder 

proponer alternativas de solución. 
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ANEXOS 

Operacionalización de variables 

VARIABLES  
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES 
Escala de 
medición 

 
 

Motivación 

Conforme lo indica Barca 
et al. (2008) manifiesta 
que la motivación alberga 
diversas acciones que son 
considerados como los 
elementos principales de 
todo comportamiento. Los 
individuos se encuentran 
interesados en lo que 
están haciendo, se 
encuentran implicados en 
sus acciones, perciben 
objetivos, alcanzan 
resultados óptimos, 
manifiestan reacciones de 
manera efectiva y tratar 
de brindar una explicación 
en relación a sus 
comportamientos.  

Se utilizó el 

cuestionario como 

instrumento para medir 

las tres dimensiones de 

las variables de estudio 

como se menciona de la 

operación de la variable. 

Motivación de 

resultado 

Motivación ligada a la 
familia  

 
Tipo 

Likert  
1=Nunca  
2=Raras 
veces  
3=A veces  
4=Casi 
siempre  
5=Siempre  

 
Intervalo: 
Mala 
20 - 33 
Regular 
34 - 66 
Buena 
(67 – 100)  

 

Aprende por convicción 

Proyecto de vida 

Motivación 

superficial 

Destaca en 
calificaciones  

Egocentrismo  

Adopta ritmo de estudio  

Éxito por la suerte 

Motivación 

profunda 

Didáctica docente 

 

Dificultad de la 
asignatura  

 

Autoestima 



 

 

Aprendizaje 
significativo  

El aprendizaje 
significativo ayuda a 
que los alumnos 
construyan 
conocimientos 
significativos 
empleando acciones 
reflexivas desde su 
entorno social. Es por 
esto que, el aprendizaje 
significativo guía al 
alumno a crear 
conocimientos 
significativos basados 
en sus actitudes y 
habilidades que 
fortalezcan sus 
sistemas cognitivos y 
ontológicos (Baque y 
Portilla, 2021). 

 

Conforme a 

Maravi el aprendizaje 

significativo se midió 

mediante 3 

dimensiones 

denominadas como: 

saberes previos, 

adquisición de 

conocimientos nuevos, 

incorporación de 

conocimientos, 

comprendiendo 10 

indicadores y 24 ítems 

en escala Likert  

Aprendizaje de 

representaciones  

Retención de conceptos 

Asocia palabras con lo 
que representa 
vocabulario amplio 

 

 

Tipo 
Likert  
1=Nunca  
2=Raras 
veces  
3=A veces  
4=Casi 
siempre  

5=Siempre  

 

 
Bajo: 19-24 
Regular: 25-
48 

Alto: 49-95 

Aprendizaje de 

conceptos   

Conocimiento de los 
significados de los 
símbolos  

Retención del significado 
de las palabras  

Asignación de símbolos 
a ideas 

Aprendizaje de 

proposiciones   
Atribución correcta de 
conceptos a diferentes 
representaciones 

Forma oraciones 
coherentes Conoce los 
significados de cada 
palabra. 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia  

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Hipótesis 

 

Variables 

Enfoque / 

nivel / 

Diseño 

 

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

¿Cuál es la 

relación entre 

motivación y 

aprendizaje 

significativo de 

estudiantes del 

nivel secundario 

de una 

institución 

educativa, 

Chiclayo? 

Objetivo General: 

Determinar la relación entre 

motivación y aprendizaje 

significativo de estudiantes del 

nivel secundario de una 

institución educativa, Chiclayo. 

H1: Existe 

relación entre 

motivación y 

aprendizaje 

significativo de 

estudiantes del 

nivel secundario 

de una institución 

educativa, 

Chiclayo.  

 

H0= No existe 

relación entre 

motivación y 

aprendizaje 

significativo de 

 

Variable 1:   

 

Motivación 

 

 

Enfoque: 

cuantitativo 

 

Nivel: 

descriptivo 

 

 

Diseño de 

investigació

n: No 

experimental 

- 

Correlacional 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionarios 

 

Técnica: 

Encuestas 

 

 

 

 

Objetivos Específicos: 

a)  Diagnosticar el nivel de 

motivación de estudiantes del 

nivel secundario de una 

institución educativa, Chiclayo, 

b) definir el nivel de aprendizaje 

significativo en estudiantes del 

nivel secundario de una 

institución educativa, Chiclayo, 

Variable 2: 

 

 

Aprendizaje 

significativo 



 

 

  c) precisar la relación entre 

motivación intrínseca y 

aprendizaje significativo de 

estudiantes del nivel secundario 

de una institución educativa, 

Chiclayo.  d)   identificar la 

relación entre motivación 

extrínseca y aprendizaje 

significativo de estudiantes del 

nivel secundario de una 

institución educativa, Chiclayo. 

estudiantes del 

nivel secundario 

de una institución 

educativa, 

Chiclayo. 

Métodos de 

análisis de 

investigación: 

 

Estadística 

descriptiva e 

inferencial  

 

 



 
 

Anexo 3: INSTRUMENTOS 

TEST PARA MEDIR LA MOTIVACION 
El presente instrumento tiene como finalidad evaluar la motivación aplicado a 

estudiantes universitarios; por lo tanto, se requiere de su total sinceridad para 

responderla y poder analizar la variable. 

 

Instrucciones:  

➢ Por favor, desarrolle todos los reactivos. 

➢ Seleccione y marque con una (X) la alternativa que crea conveniente en 

las diferentes escalas observadas 

 

 

 

 

➢ Si surge alguna duda consulte la encuestadora 

    

   Gracias por su colaboración. 

  

N°  ITEMS LA MOTIVACION ESCOLAR  

  

1 2 3 4  5  

Motivación profunda 

01  Me desanimo fácilmente cuando obtengo una baja 

calificación   

         

02  Me satisface estudiar porque siempre descubro 

algo nuevo   

         

03  Pienso que es siempre importante obtener altas 

calificaciones   

         

04  Reconozco que estudio para aprobar            

05  Me gusta aprender cosas nuevas para profundizar 

después en ellas   

         

06  Es muy importante para mí que los profesores y 

profesoras señalen exactamente lo que debemos 

hacer  

         

07  Me esfuerzo en los estudios porque me gusta lo 

que estoy trabajando en clases  

         

Motivación de resultado 

08  Estudio a fondo los temas que me resultan 

interesantes   

         

09  Me esfuerzo en el estudio porque mi familia me 

suele hacer regalos   

         

10  A la hora de hacer los exámenes, tengo miedo de 

desaprobar   

         

11  Pienso que estudiar te ayuda a comprender mejor 

la vida y la sociedad   

     

Ítem Nunca Casi nunca     A veces Casi siempre Siempre 

Escala 1 2 3 4 5 



 

 

12  Me gusta competir para obtener las mejores 

calificaciones   

     

13  Creo que estudiar facilita un mejor trabajo en el 

futuro   

     

14  Cuando estudio aporto mi punto de vista o 

conocimientos propios   

     

15  Lo importante para mí es conseguir buenas notas 

en todas las materias   

     

Motivación superficial 

16  Cuando hago los exámenes pienso que me van a 

salir peor que a mis compañeros/as.   

         

17  Cuando profundizo en el estudio, luego sé que 

puedo aplicar en la práctica lo que voy aprendiendo   

         

18  Si puedo, intentaré sacar mejores notas que la 

mayoría de mis compañeros/as   

         

19  Lo que quiero es estudiar solamente lo que me van 

a preguntar en los exámenes   

         

20  Prefiero estudiar los temas que me resultan 

interesantes, aunque sean difíciles   

         

21 Cuando salen las notas acostumbro a compararlas 

con las de mis compañeros/as o las de mis 

amigos/as   

         

22 Creo que soy un buen/a alumno/a            

23 Tengo buenas cualidades para estudiar            

24 Me considero un alumno del montón            

  

    

  



 
 

FICHA TÉCNICA 

Tabla 8 

Ficha técnica del cuestionario motivación escolar 
Nombre del instrumento: Cuestionario de motivación - Escala CEAP48  

Autor y año: Autor: Barca et al. (2008)   
Adaptación:  Rivera (2018) 

Objetivo del instrumento Determinar la motivación escolar 

Participantes Estudiantes de una institución educativa  

Rangos: 
 

Mala 
24 - 40 
Regular 
41 - 80 
Buena 
81 - 120 

Forma de administración o modelo 
de aplicación 

Virtual- presencial - individual. 

Validez: Realizado por los siguientes validadores: 
Magister Virginia Cerafin Urbano   
Doctora Nancy Cuenca Robles   
Magister José Avendaño Atauje 

Tiempo Aproximadamente de 15 a 20 minutos 

Confiabilidad 
 
(Presenta los resultados 
estadísticos) 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach           Número de elementos 
      0,867 24 

De acuerdo con los resultados de Alfa Cronbach 
se determina que el cuestionario sobre motivación 
escolar se encuentra en el intervalo de confianza 
con un valor de 0,867.  Los resultados obtenidos 
garantizan que el instrumento es adecuado para 
su aplicación. 

Nota: Elizabeth Guevara (2018) 



 
 

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

ESCUELA DE POSGRADO 

  
 CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

     

El presente instrumento tiene como finalidad evaluar el aprendizaje significativo 

aplicado a estudiantes universitarios; por lo tanto, se requiere de su total 

sinceridad para responderla y poder analizar la variable. 

 

Instrucciones:  

➢ Por favor, desarrolle todos los reactivos. 

➢ Seleccione y marque con una (X) la alternativa que crea conveniente en 

las diferentes escalas observadas 

 

 

 

 

➢ Si surge alguna duda consulte la encuestadora 

    

   Gracias por su colaboración. 

 
 

N  

ítems  1  2 3 4 5 

Dimensión: Aprendizaje de representaciones   

1  Llamas a los objetos por sus nombres             

2  Asocias imágenes con sus referentes adecuadamente             

3  Tu vocabulario corresponde a tu edad y grado que te 

encuentras  

          

4  Explicas los significados de los símbolos            

  Dimensión 2 : Aprendizaje de conceptos  1  2 3 4 5 

5  Escribes significados de palabras              

6  Respondes preguntas sobre los conocimientos en el 

momento de recojo de saberes previos   

          

7  Presentas un vocabulario amplio que le permite 

argumentar algunas frases  

          

8  Tienes facilidad para unir   imágenes con sus conceptos            

9  Mencionas sinónimos de palabras propuestas en clases             

10  Creas oraciones a partir de imágenes            

11  Muestras símbolos a ideas propuestas            

12  Describes correctamente eventos a partir de imágenes            

13  Discriminas conceptos a partir de ejemplos            

  Dimensión 3: Aprendizaje de proposiciones  1  2 3 4 5 

14  Categorizas los problemas de acuerdo a sus contenidos              

Ítem Nunca Casi nunca     A veces Casi siempre Siempre 

Escala 1 2 3 4 5 



 

 

15  Analizas el material educativo y brida algunas opciones 

sobre su uso  

          

16  Agrupas palabras para crear oraciones            

17  Argumentas verbalmente significados de palabras            

18  Diferencias títulos de los temas a partir de conceptos            

19  Argumentas significados de las frases presentadas en los 

textos  

          

  



 

 

FICHA TÉCNICA 

Tabla 9 

Ficha técnica del cuestionario aprendizaje significativo 
Nombre del instrumento: Cuestionario de aprendizaje significativo. 

Autor y año: Autor: Castillo (2018) 

Objetivo del instrumento Evaluar el aprendizaje significativo en estudiantes  

Participantes Estudiantes  

Rangos: 
 

Bajo: 19-24 
Regular: 25-48 
Alto: 49-95 

Forma de administración o modelo de 
aplicación 

Virtual- presencial - individual. 

Validez: Realizado por los siguientes validadores: 
Mgs: Carlos Julio Gómez Magallanes  
Mgs.: Elena Cecibel Baggio Falconi           
Mgs. Monica Katiuska Duque Peña            

Tiempo Aproximadamente de 15 a 20 minutos 

Confiabilidad 
 
(Presenta los resultados estadísticos) 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de Cronbach           Número de elementos 
      0,947 19 

De acuerdo con los resultados de Alfa Cronbach 
se determina que el cuestionario sobre 
aprendizaje significativo se encuentra en el 
intervalo de confianza con un valor de 0,943.  Los 
resultados obtenidos garantizan que el 
instrumento es adecuado para su aplicación. 

Nota: Matos (2019) 
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