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Resumen 

El objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre la rumiación 

y las metas académicas en estudiantes de secundaria de un colegio nacional de 

Cusco, 2022. Es una investigación de enfoque cuantitativo, de tipo correlacional 

transversal, aplicado en una muestra de 90 estudiantes del cuarto año, para medir 

a las variables se utilizó la escala de respuestas rumiativas por Nolen- Hoeksema 

& Morrow (1991) para la rumiación y el cuestionario de metas académicas por 

Hayamizu y Weiner (1991) para la variable de las metas académicas; ambos 

instrumentos fueron adaptados al español. Los resultados obtenidos demostraron 

la existencia de una relación significativa entre las variables con un P=0.049 y rho 

de spearman de - ,208; tanto en las variables como en sus respectivas 

dimensiones; se concluye que existe una puntuación alta de 62.2% con diagnóstico 

positivo, seguida de la puntuación de 27.8% de diagnóstico moderado en la 

rumiación y que están asociadas o correlacionadas al logro de las metas 

académicas; entendiéndose que las dimensiones de los reproches, depresión y la 

reflexión  pueden asociarse a la culpa, la ira, miedos y/o disgustos por el logro de 

las metas de los estudiantes de un colegio secundario del estado. 

Palabras clave: Rumiación, reproches, metas académicas.  
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Abstrac 

 The objective of this study was to determine the relationship between 

rumination and academic goals in high school students from a national school in 

Cusco, 2022. It is a cross-sectional correlational quantitative approach applied to a 

sample of 90 students from the fourth grade. year, to measure the variables, the 

ruminative responses scale by Nolen-Hoeksema & Morrow (1991) was used for 

rumination and the academic goals questionnaire by Hayamizu and Weiner (1991) 

for the variable of academic goals; both instruments were adapted to Spanish. The 

results obtained showed the existence of a significant relationship between the 

variables with a P=0.049 and Spearman's rho of - .208; both in the variables and in 

their respective dimensions; it is concluded that there is a high score of 62.2% with 

a positive diagnosis, followed by a score of 27.8% with a moderate diagnosis in 

rumination and that they are associated or correlated with the achievement of 

academic goals; understanding that the dimensions of reproaches, depression and 

reflection can be associated with guilt, anger, fears and/or disgust for the 

achievement of the goals of the students of a secondary school in the state. 

 

Keywords: Rumination, reproaches, academic goals.
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I. INTRODUCCIÒN 

El confinamiento tras la pandemia por el COVID-19  ha terminado,  y con ello el 

regreso progresivo a la habitualidad de la vida  de las personas no sin antes 

entender que seguiremos conviviendo con este virus por lo que no debemos perder 

la guardia, por ello tras las acciones vividas por el encierro y las restricciones se 

viene presentando aun  síntomas de estrés, ansiedad y duelo; lo que  hace pensar 

que la pandemia trajo consigo síntomas  rumiativos; y estas rumiaciones o también 

llamados pensamientos rumiativos se presenta en todas las personas en algún 

momento ya sea por preocupaciones o problemas y esta aparece en forma de 

rumiación u obsesión por algo que molesta o perturba e impide el desarrollo de 

concentración (Perona, 2019). 

De otro lado también con esta pandemia los estudiantes vieron truncas el normal 

progreso en las actividades académicas y con ello sus metas siendo estas un 

propósito, creencia, atención y acción de un estudiante ante determinas tareas 

académicas que orientan a logro de conocimientos nuevos y destrezas por estar 

influenciadas con propósitos, motivos y necesidades que tienen estos (Icanaqué, 

2021). 

La organización mundial de la salud (OMS, 2022), informo que hubo una gran 

repercusión   mundial de rumia así como de ansiedad y  depresión,  la que se 

incrementó en un 25% de acuerdo al informe científico,  reportando afectados  y 

extrae los efectos  de la pandemia sobre la salud mental y como esta ha 

evolucionado durante la pandemia; esta situación creo preocupación  por un posible 

incremento de afecciones mentales; que  llevo  al 90% de los países encuestados  

a incluir temas de  salud mental y el soporte psicosocial en los planes  de reparo al 

COVID 19; tras la revisión del   informe mencionado se registró  con certeza  acerca 

del impacto que ocasiono en la salud mental y  demostró que la afección sobre los 

jóvenes quienes corren riesgo desmedido de comportamientos suicidas y 

autolesivos.  

Así también está la OMS presento una guía con recomendaciones para mitigar los 

posibles efectos de este virus sobre el aprendizaje para bienestar de ellos, planes 

que garantizarían la continuidad de los aprendizajes, que viene a representar uno 

los objetivos previstos en las metas académicas de los estudiantes que se venían 

truncando a raíz de las estrategias virtuales. 
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En el Perú el instituto nacional de estadística (INEI, 2020), público un informe 

estadístico respecto al plan de salud mental 2020-2021 del ministerio de salud 

(MINSA), donde se informó que cerca de doscientas noventa y cinco mil personas 

con limitaciones constantes para relacionarse por problemas en sus pensamientos, 

sentimientos, emociones y/o conductas. Los adolescentes mayores de 12 años, 

sufren de trastornos más frecuentes y estos son los estados depresivos, trastornos 

de ansiedad con una repercusión anual que fluctúa en un 4% en Lima rural y en 

Iquitos 8,8%; se calcula un promedio a nivel nacional de 7,6%. Mientras niñas y 

niños de Lima y Callao muestran que el 20,3%, 18,7% y 14,7% en los diferentes 

semestres presentan problemas de salud mental entre las edades de 1,6 a 10 años 

y de 11 a 14 años, respectivamente y alrededor del 11% de estos grupos están en 

riesgo de padecerlos. 

En relación a las metas académicas organización en mención informo sobre el 

acceso a internet que los adolescentes entre edades de 14 a 17 años, solo 50,2% 

estudia, el 22,2% estudia y se dedican a trabajar,16,8% no estudia ni trabaja y el 

10,8% solo trabaja. Con relación al año 2021, la población que estudia y trabaja 

disminuyo en 0.6%; así mismo respecto al trimestre similar del 2020, disminuyo 1,4 

%. Lo que muestra que un porcentaje significativo no tuvo oportunidad de planificar 

sus metas. 

 El ministerio de educación (MINEDU, 2022),  dio a conocer  que las escuelas 

vienen a ser espacios de socialización, desarrollo socioemocional y prevención  de 

toda situación en la que se podría presentar la violencia  en niños y adolescentes, 

son lugares de protección y cuidado  y donde se debe  también identificar  algunos 

trastornos mentales y   con la finalidad de otorgar soporte  emocional a los alumnos  

y derivarlos a atención en  salud psicológica; en el contexto de la pandemia es 

importante  que este retorno  se haga  previo plan de contingencia ante el COVID-

19, para tener una educación en un entorno seguro y saludable; ello también genero  

temores dudas en  padres, y ello puede desencadenar en ansiedad en ellos; para 

lo que se tiene que estar  alertos. 

El retorno al aula de acuerdo a la resolución ministerial N° 535-2021 del MINEDU 

que prioriza el bienestar del estudiante dentro y fuera de la escuela comprende ante 

sobre todo el componente socioemocional, ya que viene a ser muy importante para 

que el estudiante se encuentre equilibrado con sus emociones y poder relacionarse 
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de manera positiva para el logro de sus metas académicas. 

Cabe resaltar la importancia de estudiar los niveles de rumiación y las metas 

académicas en los alumnos de un colegio de educación secundaria de la ciudad de 

Cusco. Al retornar a la presencialidad después de vivir un episodio de encierro y 

cambios en la habitualidad respecto a la modalidad educativa y con ello la 

adaptación al sistema virtual como consecuencia del COVID-19, podría significar la 

posibilidad de  encontrar estudiantes con riesgos de adaptación y esta repercuta 

con pensamientos reiterativos que puedan irrumpir en el normal proceso del logro 

de las metas académicas en los alumnos y su  adaptación al retornar a las aulas 

pero con cambios  restrictivos por temas de protección en bien de la salud, ya que 

este virus de la pandemia permanecerá en el tiempo; ante ello es imprescindible 

motivar a los estudiantes convivir en un ambiente sin preocupaciones. 

Las consecuencias del COVID 19 tras la pandemia motivaron a plantear la 

siguiente pregunta ¿Cómo se relaciona la rumiación y las metas académicas en 

estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022? Y como 

problemas específicos esta; ¿Qué relación existe entre la dimensión reflexión de la 

rumiación y las metas académicas en estudiantes de secundaria de un colegio 

nacional de Cusco, 2022?, ¿Qué relación existe entre dimensión reproche de la 

rumiación y las metas académicas en estudiantes de secundaria de un colegio 

nacional de Cusco, 2022?, ¿Qué relación existe entre dimensión depresión de la 

rumiación y las metas académicas en estudiantes de secundaria de un colegio 

nacional de Cusco, 2022? 

La justificación teórica se fundamenta en la teoría de estilos de respuestas de Nolen 

Hoeksema (1991), quien sostuvo sobre el tema, y señala que este estado se 

muestra como una respuesta a situaciones previas a experiencias de tristeza y que 

viene a desarrollar situaciones desadaptativas que deberá confrontar el individuo. 

Y por el lado de las metas académicas se enfoca en la teoría motivacional desde 

las metas por Dweck que afirma sobre las metas como aquellos procesos 

motivacionales que influyen en la adquisición, transferencia y uso de conocimientos 

y habilidades. 

 En la parte metodológica, se aplicará el cuestionario de escala de respuestas 

rumiativas Nolen-Hoeksema & Morrow (1991), este instrumento mide la presencia 

de pensamientos negativo y cíclico, al experimentar emociones pesimistas; y el 
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cuestionario de escala de metas académicas de estudio para la segunda variable 

(Hayamizu y Weiner, 1991) ambas escalas fueron validadas y fueron procesadas 

para su respectiva confiabilidad. Y en la Justificación práctica, se investiga la 

respuesta a posibles razones por las que los alumnos no logran cumplir las metas 

académicas, así también este estudio ayudará a identificar y explorar el 

comportamiento de los alumnos para tengan una adecuada direccionalidad en su 

bienestar personal; ello servirá para investigaciones posteriores donde se busque 

aplicar estrategias que ayuden mitigar este trastorno y poder regular las emociones 

para alcanzar las metas académicas. 

 Como objetivo general de la investigación fue determinar la relación  entre la 

rumiación y las metas académicas en estudiantes de secundaria de un colegio 

nacional de Cusco, 2022, y como objetivos específicos; Establecer la relación  entre 

la dimensión reflexión de la rumiación y las metas académicas en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022, establecer la relación entre la 

dimensión reproches de la rumiación  y  las metas académicas en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022, establecer la relación entre la 

dimensión depresión de la rumiación  y  las metas académicas en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022. 

La hipótesis de la  investigación es;  existe relación relevante entre la rumiación 

y las metas académicas en  estudiantes de secundaria de un colegio nacional de 

Cusco, 2022, y como hipótesis específicas; existe relación significativa entre 

dimensión  la reflexión  de la rumiación  y las metas académicas en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022; existe relación relevante entre 

la dimensión reproche de la rumiación  y  las metas académicas en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022, existe relación relevante entre 

la dimensión depresión  de la rumiación  y  las metas académicas en estudiantes 

de secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO  

De acuerdo a investigaciones previas realizadas respecto al tema en estudio 

y a las variables en investigación, no se encontró suficientes investigaciones que 

relacionen las variables por cuanto se tomó en cuenta estudios que abordan a la 

rumiación y a las metas académicas. 

Citando a Palacios et al. (2022), Lima – Perú, realizaron una investigación 

sobre rumiación en la ansiedad, señalando de que la rumiación llevo a presentar 

estados anímicos negativos y depresivos de prolongada duración y de gran 

magnitud.  Indicando que la ansiedad es consecuencia de la estimulación, por 

activación del sistema nervioso como receptor de los problemas espontáneos que 

preceden de ello. El método aplicado en el estudio fue un diseño no experimental 

se realizó en una población de 850 estudiantes universitarios entre varones y 

mujeres, los instrumentos utilizados fueron validados por expertos del área de 

estudio y la confiabilidad de  este, fue de Alpha de Cronbach, con un valor de  852 

para la variable rumiación, Respecto a la hipótesis  los resultados indicaron que la 

rumiación repercute en la ansiedad de los estudiantes debido a que el modelo 

propuesto explica que el 93.5% de la variable dependiente ansiedad y el 

pensamiento reflexivo, concluyeron analizando la  hipótesis,  cuyo resultado fue que 

existe incidencia de la rumiación en la ansiedad  con un resultado de 93.5%. 

Citando a Palacios Garay (2021), realizó en la ciudad de Lima un estudio 

referente a la incidencia del  estilos emocionales sobre las metas académicas,  

obtuvo un resultado de -,829 demostrando que existe incidencia de la variable uno 

sobre la 2, la investigación fue realizada bajo el enfoque de un aprendizaje 

autorregulado;  es una investigación cuantitativa, aplicada estudiantes de nivel 

universitario; diseño de investigación explicativo transversal de variables 

escondidas la autora llego al siguiente resultado; de que el estilo emocional influye 

de forma negativa  sobre las metas de aprendizaje por la situación que se viene 

afrontando pasando por un proceso desequilibrio que trae consecuencias en el 

logro del aprendizaje significativo. 

Para Velásquez et al. (2020), Lima argumentaron sobre las relaciones entre 

la desregulación emocional, la rumiación y la idea suicida, primeramente, 

comprender y aclarar las teorías de las variables en estudio, tomando como marco 

modelo de referencia llamado contextualismo funcional. En la metodología, se midió 
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las variables a través de los niveles de dificultades de la regulación emocional de 

las respuestas rumiativas y de la ideación suicida negativa y positiva, aplicando el 

instrumento sobre una muestra de 1330 alumnos de una escuela profesional en 

una universidad en Lima. Los resultados mostraron que existe correlaciones 

significativas entre desregulación emocional, rumiación y concepción suicida, y 

también encontrando un alto grado en desregulación emocional y rumiación. 

Finalmente se observó que una muestra muy vulnerable a padecer, son los 

ingresantes al área de humanidades 

De acuerdo con Tacsa Pampas (2018), en su estudio realizado en Lima, 

confronto puntación de los niveles de respuestas rumiativas en personas con 

depresión, ansiedad y trastornos de personalidad límite en un centro de salud 

mental. La investigación presenta un enfoque cuantitativo  es de tipo descriptivo 

comparativo, el diseño es   transversal, y determino como conclusión final que no 

existe diferencias significativas  al cotejar los puntajes  de la escala  de respuestas 

rumiativas en pacientes con depresión , ansiedad  y trastornos de personalidad 

limite , también se encontró que no hubo semejanzas   al comparar  depresión con 

ansiedad y depresión con trastorno de personalidad limite, más tras comparar el 

grupo de ansiedad y alteración  de personalidad limite aunque no existe diferencias 

resaltantes  se evidencia  una muy importante  para tomarla como referencia en 

futuras investigaciones. 

Travezaño (2018), Lima realizo una análisis sobre  metas académicas y  

rendimiento escolar en estudiantes de  secundaria de un colegio en Cerro de Pasco, 

este estudio tuvo  enfoque cuantitativo de tipo no experimental correlacional, el 

instrumento utilizado fue por intermedio de juicio de expertos  para  la validez  y la 

confiabilidad  por método de consistencia interna, los resultados obtenidos 

evidenciaron al respecto de la hipotesis que hubo correlación positiva de mediana 

intensidad y significativa entre las variables estudiadas, con los resultados 

significativos se obtuvo un nivel de probabilidad de P<0.05. 

Respecto  a estudios previos en el contexto internacional según Guzmán et 

al. (2020), en Venezuela, realizaron una investigación cuyo objetivo fue precisar la 

relacion entre  metas académicas y los estilos atribucionales con el rendimiento 

académico en alumnos de educación secundaria, el enfoque fue  cuantitativo, de 

tipo correlacional  transversal; el instrumento aplicado fue el (CEMA) y el de estilos 
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atributivos para evaluar el rendimiento académico, realizaron el análisis estadístico 

a través del programa IBM SPSS; concluyendo que el las variables en estudio se 

relacionan directamente con las metas académicas. 

Nájera et al. (2020) , en  ciudad México,  plantearon como objetivo  demostrar 

el modelo de rendimiento académico, propuesta por  la teoría social cognitiva  de 

carrera,  aplicando 3 niveles que evalúa la  autosuficiencia, expectativas de 

resultado y establecimiento de metas en relación con el rendimiento académico en 

general de la población mexicana, tuvo  validez del constructo a través  de jueceo, 

piloteo y la aplicaron en una muestra de 300 estudiantes del ciclo bachillerato, tuvo 

pruebas, de análisis factoriales, exploratorios;  alcanzo  un coeficiente alpha de 

Cronbach para analizar la confiabilidad;  la escala de auto eficiencia se  trabajó con  

4 dimensiones, estrategias de aprendizaje, cumplimientos de norma, 

enfrentamiento de situaciones adversas y estrategias de organización, la escala de  

expectativas, 3 dimensiones, la escala de reconocimiento de metas estuvo 

conformada  2 dimensiones, metas académicas a corto plazo y las metas 

académicas a largo plazo,  se señaló  como conclusiones  que las 3 escalas tuvieron 

una consistencia interna, validez factorial y reiterativo a las condiciones. 

Según Bustos y Paredes (2019), Chile, su estudio sobre adolescentes que 

han sobrevivido abuso sexual infantil (ASI) y se encuentran enfrentando 

reexperimentación traumática, realizaron una revisión narrativa de las principales 

teorías respecto del fenómeno de la rumiación y sus efectos devastadores en la 

experiencia del dolor asociado a ASI. Indicaron sobre el papel de este fenómeno 

en el desarrollo y la mantención de síntomas asociados al estrés postraumático; 

utilizaron metodologías terapéuticas para ayudar a los adolescentes a salir de esta 

etapa de dolor, en el que se ven sumergidos tras enfrentar procesos de rumiación 

asociados a ASI; sobre la rumiación  en sí, esta  proviene de una intención de 

solucionar y enfrentar dificultades, de crear sentido a una vivencia intolerable y 

concluyeron  que abordar esta dirección permitirá generar un contexto para 

acciones terapéuticas que faciliten la emergencia de nuevos conocimientos, ya 

sean conocimientos pasados de la persona o propuestos por algún otro dentro del 

entorno de la persona.  

Según De Rosa y Keegan (2018), Argentina en su artículo sostuvieron que la 

rumiación es un mecanismo cognitivo de regulación emocional desadaptativo; 
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estudio de tipo experimental cualitativo donde tomaron de referencia la teoría del 

constructo en la psicopatología y psicoterapia cognitiva-conductual, también 

estudiaron las incidencias negativas que tiene la rumiación tanto en la interpersonal 

como la intrapersonal, en su permanencia y agravamiento en sus diferentes 

trastornos mentales, y muy en especial en el depresivo, también vieron el manejo 

psicoterapéutico en este mecanismo cognitivo concluyendo de que las 

intervenciones psicoterapéuticas deberían ser direccionadas a generar un aumento 

de la capacidad de reflexión  para enfocar la atención en las situaciones 

problemáticas y así intentar resolver,  en especial con los que rumian, también 

sugieren estar alertas  al riesgo  a desarrollar durante esos procesos, un tipo de 

intercambio co-rumiativo que tendría un efecto iatrogénico sobre los pacientes. 

Según Flórez et al. (2018), México establecieron  como  objetivo revisar 

sistemáticamente  avances de estudios sobre la rumiación cognitiva en las 

psicopatologías internalizantes aplicando el método PRISMA ( Preferred Reporting 

Items for Systematic reviews and Meta-Analyses)  este estudio fue de tipo 

cuantitativo, se analizaron artículos seleccionados   con base  a su pertinencia,  se 

aplicaron   criterios de exclusión,  estos artículos  tuvieron  revisión  de cuatro 

analistas  admitiendo la elección  en consenso; según la pertinencia   para el aporte 

a la investigación; en la conclusión sostienen que se hallaron datos importantes  y 

de significancia  sobre la importancia de generar  la rumiación  como  factor 

mediador  para poder examinar de tratamientos  transdiagnóstico  de los 

alteraciones  emocionales, así también se profundizo  de que la rumiación  es 

desencadenante  o mantenedora en la aparición  de la psicopatología  internalizante 

tal como la depresión y la ansiedad), sostuvieron  que la rumiación debería ser 

considerada como un mediador psicológico de importancia, debiendo  tomar en 

cuenta en el  momento  de realizar una propuesta de atención  para el  respectivo 

tratamiento  de problemas  vinculadas a las psicopatologías.  

En otro estudio Rodríguez y Guzmán (2018), México; analizaron las metas 

académicas y como esta influye en el rendimiento académico de estudiantes de 

secundaria con situación de riesgo y se exploraron las diferencias entre ellos; y los 

que no presentaban situación de riesgo; este análisis diferencial tuvo como fin 

apoyar con información sobre una población no estudiada hasta la actualidad y que 

por su situación puede ser más vulnerable al fracaso escolar. En relación a las 
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metas académicas se encontró que éstas eran diferentes en función del grupo, ya 

que se encontró diferencias significativas entre los estudiantes sin y con situación 

de riesgo en las metas de aprendizaje y las metas de logro. Vieron en los resultados 

diferencias significativas en las metas de aprendizaje y de logro, así como 

diferentes perfiles motivacionales según el grupo. Los estudiantes en situación de 

riesgo destacaron que las metas de logro tuvieron una predicción elevada de la 

varianza del rendimiento en la asignatura de inglés, por lo que favorecer en ellos 

este tipo de meta será beneficioso para fortalecer el aprendizaje y los resultados 

escolares. 

Desde el punto de vista teórico este estudio tiene de base la teoría  de los 

estilos de respuesta rumiativas; la que se encuentra  dentro de los modelos 

cognitivos-sociales planteada por Nolen Hoeksema (1991-2011), manifestó en sus 

investigaciones  el desarrollo de la teoría  acerca del estilo de rumiación 

demostrando de que el pensamiento rumiativo está muy relacionado a la  

depresión; de igual forma encontró que no hay  diferencias  resaltantes   entre niñas 

y niños en la infancia, mientras que  en la adolescencia la presencia de estos 

elementos era dos veces mayor sobre todo en las mujeres, y que esta permanecía  

constante durante  su ciclo de vida; señalo  las dimensiones que llevan a la 

depresión; según la teoría,   la forma como el sujeto responde a los inicios de la 

depresión  e influye en su gravedad y durabilidad; lo que significa que la teoría no 

responde al origen de la dimensión sino a su exacerbación y duración.  

Nolen Hoeksema et al. (2003), definieron a la rumiación como una conjunto de 

ideas recurrentes, repetitivas, intrusivas, pasivas, no deseadas acerca de la propia 

tristeza, su origen, sus posibles causas y consecuencias; desde la posición de 

Treynor et al.(2008), la rumiación es un proceso cognitivo que consiste en pensar 

repetitivamente sobre algún evento vivido y sus desenlaces; y finalmente 

Hernández et al.(2016), definieron como la estrategia de regulación emocional que 

se da pensando  repetitivamente, es pasivo y reflexivo  dentro de la tristeza, de sus 

causas y consecuencias.  

Los estilos de respuestas rumiativas se caracterizan por la focalización de la 

atención sobre las emociones y pensamientos negativos relacionados a una 

situación determinada, que contiene la producción involuntaria y desmedida de 

pensamientos reiterativos relacionados a situaciones personales negativas sus 
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implicancias y significados de estados emocionales negativos  Otro aspecto 

característico es ser un problema que está relacionado con el desarrollo del pensar 

de forma persistente en temas de sentimientos, problemas y que este llega a 

desencadenar en temores que se piensa que puedan ocurrir, llevando a la obsesión 

y cambios de los estados anímicos, quizá por influencia de situaciones pasadas, en 

otra investigación(Zamora et al.,2020).  

Para Alcázar et al. (2018), se caracteriza por crear afectaciones perdurables, 

cíclicas, estáticas e incontrolables que se evidencian en los estados emocionales 

negativos como la ira, el nerviosismo, miedo, disgusto, cargos de conciencia 

provenientes de procesos cognitivos cíclicos y no intensionales que se dan durante 

y después de episodios negativos que se recibieron. Otras características indican 

que la rumiación en un factor vulnerable bien establecido para la depresión que 

puede ejercer efectos nocivos tanto en forma independiente como en la interacción 

con el estrés (Connolly & Lauren 2017). Bartoskova et al.  (2018) sostuvieron que 

se caracteriza por manifestar síntomas de depresión que significa pensamientos 

intensos y resistentes a las posibles distracciones. 

De acuerdo con Hernández et al. (2016), mencionan algunos factores que 

explican  el desarrollo de esta psicopatología (rumiación); y de acuerdo al modelo 

transdiagnóstico  son determinantes para este fenómeno y estas son;  el de riesgo 

distante (ambientales, estilos de crianza, abuso físico y sexual) estos contribuyen a 

la rumiación mucho más cuando se hace crónico ; de otro lado también están los  

próximos a riesgo    (respuestas cognitivas, emocional y conductual y otros como  

las respuestas biológicas vulnerabilidad psicofisiológicas) y los factores  

moderadores o eventos estréssesores y disparadores (estrés crónico, experiencias 

de rechazo, perdidas y eventos estresantes de derrota); todos estos llevan a 

estados de ánimo depresivos, impidiendo su perseverancia haciendo sentir 

desvalidos e incompetentes al punto de no usar sus estrategias para el logro de sus 

metas. 

La escala de respuestas rumiativas (RR) según la versión en idioma español, 

adaptación de Hervás (2008) plantean 3 dimensiones: Reflexión; estrategia 

funcional, proceso meditativo, que se muestra como la intensión de participar en 

soluciones de problemas cognitivos, también alivia el estado de ánimo bajo. 

(Hernández et al. ,2016; Thanoi y Klainin-Yobas.,2015; Treynor et al. (2003). 
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Reproches; estrategia disfuncional, es negativista se presenta a través de episodios 

de comparación constante ante situaciones actuales de patrones inalcanzables, 

con inclinación a realizar reproches sobre uno mismo y las situaciones, al confrontar 

de forma pasiva la situación actual con algún estándar no alcanzado. (Hernández 

et al. ,2016; Thanoi y Klainin-Yobas.,2015; Treynor et al. 2003).  

Finalmente, la Depresión; se considera como un efecto negativista 

disfuncional considerada como factor vulnerable acompañada de trastornos de 

ansiedad, para Gonzales et al. (2017,), mencionaron que la depresión disminuye la 

autoestima, produce trastornos de conducta y obstáculos en el proceso de 

aprendizaje. Para Lyubomirsky et al. (1998) mencionan que la depresión influye de 

manera mutua en la creación de los pensamientos rumiativos, porque se hace fácil 

prestar atención a recuerdos negativos dando traducciones a eventos positivos o 

neutrales y hasta presumiendo que a veces son verdaderas. Así también 

McLaugling et al. (2007) dicen que la depresión es influenciada por efectos de la 

ansiedad (preocupaciones) con efectos positivos y negativos. 

Las metas académicas,  esta  variable tiene como base la teoría motivacional 

del logro de metas por  Dweck, (1986), quien planteo desde las metas que 

persiguen las personas; como aquellos procesos  motivacionales que influyen en la 

adquisición, transferencia y uso de conocimientos y habilidades de un niño y los 

diferencia en  02 patrones motivacionales; el adaptativo (mastery oriented), las 

personas tienen como propósito fundamental mejorar e incrementar su 

competencia a través de la adquisición de nuevos aprendizajes (metas de 

aprendizaje)  y otro desadaptativo  (helpless)  este se asocia  con aquellos  que 

tratan de mostrar  su competencia  a los demás (meta de rendimiento), lo que el 

autor quiere mostrar es que al elegir  una u otra metas debe tener como  

consecuencia ver el patrón motivacional que adoptara la persona será el concepto 

que este tenga de sí mismo acerca de su capacidad, lo que se consideraría  como 

aquella capacidad  fija e inmutable. 

 En sintonía a esta teoría encontramos a Weiner (1979), quien en su teoría de 

la atribución causal da una visión respecto a que algunas causas no van acorde 

con la realidad del estudiante y por ello este modelo en algunos países es claro y 

practico ya que permite conocer la realidad de los fracasos académicos para poder 

decidir que beneficia al estudiante para que pueda cumplir con sus metas. Nicholls 
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J. (1984) también expresa que la teoría motivacional basada en la concepción que 

tiene un individuo sobre la inteligencia, desempeñando un papel principal, lo que 

lleva a pensar que a mayor nivel de esfuerzo menor nivel de capacidad o a menor 

esfuerzo mayor capacidad. 

Las metas académicas se definen como el propósito del compromiso con las 

tareas que establecen en el marco general por medio de cuanto las personas 

interpretan y experimentan situaciones de logros (Gil et al.,2019). En tanto Pintrich 

(2000), lo define como la motivación que mueve a la persona a la realización de 

tareas. Duran y arias (2015) definieron las metas académicas como aquella 

orientación planificada del discente en lo que respecta al interés o los propósitos de 

las acciones académicas que da lugar a la comprensión de acciones que este 

realiza por interés de obtener resultados óptimos, a aprender o ser reconocido por 

terceros, posición que será vital para cuando se enfrenten a obstáculos y cambios. 

En la opinión de Daura et al. (2022), refirieron que las metas académicas se 

caracterizan por la tenacidad y la autorregulación las que tienen aspectos en 

común, para este caso en lo académico; donde los esfuerzos para llevarlas a cabo 

requieren planificar, actuar, controlar y evaluar los elementos en estudio. 

Zimmerman (2013), afirma que la autorregulación no es una capacidad innata, más 

bien que esta se caracteriza por que puede desarrollar a través de la práctica y de 

manera proactiva, transformando las habilidades mentales, motivacionales y 

afectivas en habilidades de estudio según su teoría de aprendizaje. Así también la 

autorregulación es factor determinante para que el estudiante establezca sus metas 

poniendo en práctica sus habilidades. Panadero (2017), manifestó que el 

aprendizaje autorregulado abarca aspectos cognitivos, motivacionales hasta 

emocionales siendo este interés del área de psicología educativa. 

Barca et al. (2012), manifestaron sobre las metas académicas se caracterizan  

por ser como estilos motivacionales que adopta el alumno ante sus deberes; y que 

estas están integradas por creencias, habilidades, atribuciones, sentimientos y/o 

afectos que conducen a intensiones de conductas por tanto estas determinan tanto 

la cantidad y la calidad de las actividades de estudio, así como actitudes frente a lo 

afectivo, cognitivo y conductual del estudiante ante los probables resultados sean 

estos de éxito o fracaso.   
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Otra característica según Covarrubias et al. (2019), señalaron que las metas 

constituyen los propósitos que tienen las personas para iniciar y desarrollar 

comportamientos orientados hacia un logro. Las metas también sirven para 

direccionar los procesos de autorregulación lo que permite seleccionar algunas 

estrategias de organización, planeación, manejo de tiempos, información de ayuda 

y comprensión del tema (Elliot y Murayama, 2008). Las metas académicas 

constituyen una variable de importancia desde el punto de vista motivacional por 

tanto explican los motivos por la que los alumnos se relacionan con las tareas y las 

diferentes actividades de aprendizaje (Ruiz et al., 2018). 

La motivación para el aprendizaje se caracteriza porque se enfoca en una 

amplia variedad de procesos cognitivos también llamados metas de logro y la que 

refiere del porque los estudiantes elijen ser parte de estas actividades académicas 

(Hayamizu, 1989). Así también se debe entender que los colegios tienen como 

función desarrollar actividades cognitivas, con valores que respondan a la sociedad, 

que viene exigiendo mejoras continuas con el fin de desarrollar conocimientos 

propios de una disciplina y promover lo aprendido a lo largo de la vida; lo que 

vendría a ser una tarea, donde el alumno deberá poner esfuerzos para realizar sus 

actividades impuestas por el colegio y por si mismos (Bandura, 2012). 

El cuestionario de metas académicas (CMA) propuesta de Hayamizu y Weiner 

(1991), adaptación al español por Núñez y Gonzales (1994); consideran 3 

dimensiones; (Duran y Arias,2015), señalando: Metas de aprendizaje, de dominio 

o centradas en la tarea y el aprendizaje, determinan la tendencia de los alumnos a 

buscar mejorar e incrementar sus propias capacidades por medio de la adquisición 

de nuevas habilidades y conocimientos hasta el perfeccionismo en la realización de 

los trabajos de aprendizaje, también denominadas. Metas de refuerzo social, esta 

busca demostrar a los demás las competencias respecto a los demás, mensura la 

inclinación de los alumnos a aprender con el objetivo de lograr aprobación y evitar 

el rechazo por parte de sus padres y profesores. Metas de logro tienden a medir la 

predisposición de aprender con el fin de lograr resultados óptimos   por parte de los 

alumnos. 
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III.  METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

La investigación es básica porque está orientada a establecer nuevos 

conocimientos complejos por medio de la comprensión de temas fundamentales, 

de los fenómenos y los hechos observables según (Arispe et al., 2020). Y también 

permite incrementar más conocimientos de las variables en estudio y con ello reunir 

información real y entender mejor el problema. El nivel es descriptivo porque 

recopila información de propiedades aspectos y/o dimensiones obtenida de los 

instrumentos empleados, permitiendo conocer y especificar características de las 

subescalas de estudio, ya que el estudio consistió en indagar las variables en un 

grupo de personas y proporcionar su descripción (Ñaupas et al., 2018).  

Diseño 

Es un estudio no experimental por que la investigación se realizó  sin alterar ni  

modificar de forma intencionada las variables, lo que significa que las variables no 

se manipularon de manera deliberada para que esta tenga por finalidad  llevar un 

efecto a la otra variable en estudio; la investigación trata  de  observar el fenómeno  

en su contexto real, es de corte transeccional  por que describe  relaciones entre 

dos o más variables indagando en un momento dado unas veces solo en términos 

de correlación (Hernández y Mendoza 2018).  

Este diseño tomara en referencia el siguiente diagrama: 

Figura 1 

Diagrama simbólico de correlación: 

      V1  Donde: 

   M    r  M= muestra del estudio 

        V1 = Rumiación  

       V2  V2 = Metas académicas 

Nota: Ñaupas et al. (2018) 
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a. Variables y operacionalización 

Variable 1: Rumiación. 

Definición: 

 La rumiación según Nolen Hoeksema (1994); define como una serie de ideas 

reincidentes, intrusivas, cíclicas, pasivas e indeseadas acerca de la propia tristeza, 

desde su origen, sus posibles causas hasta las consecuencias.  

Definición operacional:  

La rumiación se basa en función a un constructo donde las dimensiones son; 

la reflexión, los reproches y la depresión (Hernández et al., 2016). 

Indicadores: 

Reflexivo (Estrategias y solución de problemas, proceso de introspección); 

reproches (estados emocionales negativos, melancolía); depresión (pesimismo 

desmotivado, ansiedad). 

Escala de medición: Ordinal 

Variable 2: Metas académicas. 

Definición:  

Meta académica se puede conceptuar como un modelo o estilo motivacional 

conformado de creencias, atribuciones y afectos y/o sentimientos que conducen las 

intenciones de la conducta, de lo que hacen las personas o quieren hacer en el 

entorno educativo de enseñanza-aprendizaje (Barca et al., 2012). 

Definición operacional: 

 Las metas académicas de acuerdo a constructo sus dimensiones son; metas 

de aprendizaje, metas logro y las de refuerzo social. (Hayamizu y Wiener 1991). 

Indicadores: Metas de aprendizaje (aumento de su propia competencia, 

adquisición y dominio de habilidades y conocimientos, perfeccionamiento en la 

ejecución de tareas); metas de refuerzo social (obtención buenas calificaciones 

para la evitación, y rechazo); metas de logro o recompensa (obtención buenos 

resultados). 

Escala de medición: Ordinal. 

b. Población, muestra y muestreo 

Población. 

Desde el punto de vista de Hernández y Mendoza (2018) la población es el 

conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas especificaciones y 
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este puede estar constituido por empresas, personas, objetos. Este estudio delimito 

la población a investigar y que represento a 120 estudiantes del cuarto grado de 

educación secundaria de un colegio nacional Cusco, 2022. 

Criterio de inclusión 

 Para esta investigación se examinó a estudiantes del penúltimo año de 

secundaria en educación básica regular en un colegio nacional, de quienes sus 

edades fluctúan entre los 14, 15,16 y 17 años, de ambos sexos. 

Criterios de exclusión 

Se excluyo a estudiantes del nivel primario, así como dentro del nivel 

secundario los grados inferiores al 4to año y el superior a este; y quizá a aquellos 

que no quieran participar por cuestiones de tutorías(autorización). 

Muestra 

Son subgrupos de sucesos de una población en el que se recolecta datos; 

este permite trabajar con muestra sea para aminorar tiempo, reducir costos y si está 

bien seleccionada para apoyar con la precisión y fidelidad de los datos (Arispe et 

al.,2017). La muestra seleccionada para el estudio fue 90 alumnas de secundaria 

del total de la población determinada. 

Muestreo 

El muestreo a aplicar fue no probabilístico o intencional, por ser aquel que el 

investigador selecciona convenientemente ya que puede ser examinado al alcance 

de este, lo que significa que los elementos son accesibles y próximos a investigar 

(Arispe et al., 2020). 

Unidad de análisis 

Es el espacio donde se recolecto la información final; quiere decir que es la 

organización principal que se viene analizando en la investigación. Las unidades 

comunes de análisis incluyen personas, grupos, organizaciones etc. (Hernández y 

Mendoza 2018). La unidad de análisis fueron los alumnos de secundaria de una 

organización educativa en la ciudad de Cusco. 

c.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica: 

La técnica aplicada es la encuesta para las variables 1 y 2; Arispe et al. (2020), 

define a la técnica como una serie de actividades y acciones que debe realizar un 

investigador para recabar información que permita el logro de los objetivos y así 
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poder comparar con la hipótesis de investigación. Lo que implica que se contó con 

fuentes de datos, un método de recolección y un plan de análisis de datos.  

Instrumentos de recolección de datos: 

Ñaupas et al. (2018). De acuerdo con el autor estas son herramientas 

conceptuales y materiales a través de las cuales se colecta información por medio 

de preguntas y estas varían sus formas según la técnica a emplear. En el estudio 

se usó el instrumento del cuestionario que es un modo de encuesta que tiene de 

característica la de formular un conjunto de preguntas escritas. Para la variable 

1=rumiación, será el cuestionario de la escala de respuestas rumiativas adaptada 

por el mejicano Hernández et al. (2016) y la variable 2= metas académicas será el 

cuestionario de metas académicas adaptación adaptada por Duran y Arias (2015). 
 

Ficha técnica para medir respuestas rumiativas  

Nombre original: Ruminative responses scale (RRS)  

Autor: Nolen Hoeksema (1990) 

Adaptado por: Hernández et al. (2016) 

Objetivo: Evaluar las respuestas rumiativas 

Procedencia: México 

Administración:  Grupal 

Duración: 10 minutos 

Instrumentos: Cuestionario de respuestas rumiativas  
 

Ficha técnica para medir metas académicas  

Variable 2: Metas académicas  

Nombre original: Questionnaire to measure achievement goal  

Autor: tendencias Hayamizu y Weiner (1991) 

Adaptado por: Duran y Arias 2015 

Objetivo: Evaluar logros académicos  

Procedencia: España 

Administración:  Grupal 

Duración: 10 minutos 

Instrumentos: Cuestionario de metas académicas (CMA) 
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Validez de los instrumentos 

Representa el grado en la que un procedimiento sirva para cuantificar con 

eficiencia lo que es medible. El tipo utilizado es la validez de contenido; que se 

define como el grado donde el instrumento muestra un manejo particular de 

contenidos a medir de la variable (Hernández y Mendoza, 2018) para este estudio 

se estableció 2 instrumentos; uno para medir la rumiación y el otro para el 

establecimiento las metas académicas las cuales fueron revisados por expertos 

para su  respectivo juicio, determinando la pertinencia, claridad conceptual, la  

redacción  y la codificación; por tanto, lo que significa que los instrumentos 

aplicados tienen validez de contenido. 

Confiabilidad del instrumento 

Los instrumentos experimentan procesos de confiabilidad antes de dar inicio 

al proceso de adquisición de la información; y esta se determina a través de una 

prueba piloto, donde se puede garantizar las mismas condiciones a aplicar y esta 

debe darse en un numero promedio de 20 a 30 personas con las mismas 

características de la población (Arispe et al., 2020). Para este estudio la primera 

variable empleará el coeficiente Alfa de Cronbach por ser una variable politómica, 

utilizándose la escala de Likert. Respecto a la variable dependiente también se 

aplicará las mismas características. 

d. Procedimientos 

Inicialmente se realizó el análisis de las fuentes indagadas para luego establecer 

el marco teórico. Posteriormente se realizó la metodológica, en la que se describe 

el tipo y diseño de investigación; las variables, la operacionalización, la población, 

la muestra y el respectivo muestreo; también se estableció la técnica e instrumentos 

para ambas variables. Respecto a los instrumentos fueron diseñados y validados 

por investigadores, luego al igual que los demás también fueron procesadas a 

través de la respectiva validación y juicio de expertos. Se solicito el permiso 

respectivo a la institución educativa; brindando el respectivo consentimiento para la 

aplicación voluntaria y anónima. Además, mediante la aplicación de los 

instrumentos con formularios de Google, se recolectará datos, los que fueron 

descargadas en una hoja de cálculo, para posteriormente emplear el IBM SPPS 

para realizar en análisis respectivo. Tras el análisis se determinó la discusión, 

conclusión y recomendaciones. 
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e. Métodos de análisis 

Se realizo un análisis psicométrico, el que ayudo a mostrar la validez y 

confiabilidad de ambos instrumentos; para demostrar la confiabilidad se empleó el 

coeficiente de alpha de Cronbach; luego se interpretó los puntajes para describir de 

forma cualitativa los niveles de las variables en estudio, luego de realizar el análisis 

inferencial. Así también se vio el grado de asociación de las variables para 

demostrar si la variable de la rumiación cambiara a la variable de las metas 

académicas por medio de la correlación de Rho Spearman con ello se realizó   la 

comprobación de la hipotesis acerca de la existencia correlación   entre las 

dimensiones de las variables. Y a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov se 

determinó la normalidad de la distribución de las variables psicológicas también se 

vio que las dimensiones de la variable rumiación se aproximó a una distribución 

normal, así como la variable de metas académicas. 

f. Aspectos éticos 

La búsqueda de información tomo consideraciones en lo que respecta a 

aspectos de ética; Arispe et al. (2020), enfatiza los aspectos éticos son 

considerados, tanto por el tema y el diseño de investigación, así como los 

resultados obtenidos lo más éticamente posible. Para ello, se tomó en cuenta los 

principios bioéticos, la declaración del Helsinki, el consentimiento informado y las 

autorizaciones de las instituciones, entre otros. Por tanto, para este estudio se 

consideró la confidencialidad de todos los actores de la investigación; así también 

se mantuvo la discreción respectiva en el afán de no exponer información obtenida, 

una vez obtenido la información se garantiza la información de los resultados sean 

verídicos de acuerdo a sus objetivos planteados. 
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V.  RESULTADOS 

4.1. Descripción de los resultados 

Tabla 1 

Niveles de la rumiación y sus dimensiones 

Niveles Rumiación Reflexión Reproches Depresión 

 N % N % N % N % 

Negativo 
9 10 23 25.6 9 10.0 11 12.2 

Moderado 
25 27.8 40 44.4 34 37.8 36 40.0 

Positivo 
56 62.2 27 30.0 47 52.2 43 47.8 

Total 
90 10.0 90 100.0 90 100.0 90 100.0 

 

Figura 2  

Niveles de la rumiación y sus dimensiones 

 

 

La tabla 1 y figura 2, muestran niveles de percepción de los estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, y se observa con respecto a la variable 

de la rumiación que existe presencia de esta en 62.2% positivo, moderada con 

presencia de 27.8% y presencia del 10% negativo. Respecto a sus dimensiones se 

observa en la  reflexión, que el  44.4 % tiene  presencia moderada, mientras la 

presencia del 30% positivo y  negativo que quiere decir que no presentan esta 
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dimensión el 25.6%; en lo concerniente  a los  reproches se ve una presencia del  

52.2%  positivo,   presencia  del 37.8% de forma moderada  y negativo con 

presencia del 10% En tanto la dimensión depresión tiene una presencia del 47.8% 

positivo,  el 40%  presencia moderada y presencia del 12.2% negativo. 

Tabla 2 

Niveles de la variable metas académicas y sus dimensiones 

 

 

Metas 

académicas 

Metas de 

aprendizaje 

Metas de logro Metas de 

refuerzo social 

 N % N % N % N % 

Bajo 
31 34.4 11 12.2 15 16.7 22 24.4 

Medio 
52 57.8 27 30.0 59 65.6 64 71.1 

Alto 
7 7.8 52 57.8 16 17.8 4 4.4 

Total 
90 100.0 90 100.0 90 100.0 90 100.0 

 

Figura 3  

Niveles de las metas académicas y sus dimensiones 

 

 

La tabla 2 y figura 3, demuestran los niveles de percepción en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco 2022., y se visualiza con respecto a la 

variable metas académicas que, el 57.8% es media, el 34.4% es baja y el 7.8% es 
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alto. Respecto a sus dimensiones vemos que, en las metas de aprendizaje, el 

57.8% es alto, el 30% medio y el 12.2% bajo; las metas de logro el 65.6% presento 

un nivel medio, el 17.8% alto y el 16.7% nivel bajo; en tanto las metas refuerzo 

social se presentó un 71.1% nivel medio, 24.4% bajo y 4.4% alto. 

4.2. Estadística inferencial 

Al realizar el análisis inferencial fue necesario conocer la distribución de las 

variables en investigación, para ello se realizó la prueba de normalidad. 

Tabla 3 

Prueba de normalidad de dimensiones de las variables  

 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Depresión 
 

.302 90 .000 

Reproches 
 

.328 90 .000 

Reflexión .224 90 .000 

Metas de aprendizaje .358 90 .000 

Metas de logro .330 90 .000 

Metas de refuerzo social .410 90 .000 

 

La tabla 3, muestra los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov- 

Smirnov donde se observa que el nivel de significancia de las dimensiones es .000 

lo que indica que los datos no son normales porque es menor a 0.05.por ello se 

aplicó la prueba de hipotesis con el Rho de spearman 
 

4.3.  Contrastación de la hipótesis 

4.3.1. Comprobación de la hipótesis  

H0 No existe relación significativa entre las variables rumiación y las metas 

académicas en los estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco 

2022. 

Ha: Existe relación inversa significativa entre la rumiación y las metas 

académicas en estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco 2022. 
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 Tabla 4 

Correlación entre rumiación y metas académicas 

   Rumiación    Metas 

académicas 

 

 

Rho de 

Spearman 

Rumiación Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.208* 

Sig. (bilateral) . .049 

N 90 90 

Metas 

académicas 

Coeficiente de 

correlación 
-.208* 1.000 

Sig. (bilateral) .049 . 

N 90 90 

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

El coeficiente de correlación Rho de Spearman es -0,208 lo indica la correlación 

negativa baja y el valor de significancia: p=0,049 p<0.05 entonces se determina 

rechazar la hipotesis nula, significa: Existe relacion significativa entre la rumiación 

y las metas académicas en los estudiantes de secundaria de un colegio nacional 

de Cusco 2022. 

4.3.2. Comprobación de la primera hipótesis especifica 

H0: No existe relación significativa inversa entra la rumiación y las metas 

académicas en los estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco 

2022. 

Ha: Existe relación significativa entre la reflexión y las metas académicas en los 

estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco 2022. 

Tabla 5 

Correlación entre la dimensión reflexión y metas académicas 

   Reflexión  Metas 

académicas 

 

 

Rho de Spearman 

Reflexión  

 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 .209* 

Sig. (bilateral) . .048 

N 90 90 

Metas académicas 

Coeficiente de 

correlación 
.209* 1.000 

Sig. (bilateral) .048 . 

N 90 90 

 



24 

El coeficiente Rho de Spearman es 0.209 de acuerdo al baremo de estimación de 

Spearman existe una correlación positiva baja, además el nivel de significancia es 

= a ,048 < 0.05 lo que indica que, si existe relación entre las variables, determinar 

que la dimensión reflexión de la rumiación tiene relación con las metas académicas 

en los estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022. 

4.3.3.  Comprobación de la segunda hipótesis especifica 

Tabla 6 

Correlación entre la dimensión reproche y metas académicas 

   Reproche  Metas 

académicas 

 

 

Rho de Spearman 

Reproche 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.220* 

Sig. (bilateral) . .037 

N 90 90 

Metas académicas 

Coeficiente de 

correlación 
-.220* 1.000 

Sig. (bilateral) .037 . 

N 90 90 

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

El coeficiente Rho de Spearman es - 0.220 de acuerdo al baremo de estimación de 

Spearman existe una correlación negativa baja, además el nivel de significancia es 

= .037< 0.05 lo que indica que existe relación entre las variables; y concluir que la 

dimensión reproches de la rumiación tiene relación con las metas académicas en 

los estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022. 
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4.3.4. Comprobación de la tercera hipótesis especifica 

Tabla 7 

Correlación entre la dimensión depresión y metas académicas 

   Depresión Metas 

académ

icas 

 

 

Rho de Spearman 

Depresión 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.212* 

Sig. (bilateral) . .045 

N 90 90 

Metas académicas 

Coeficiente de 

correlación 
-.212* 1.000 

Sig. (bilateral) .045 . 

N 90 90 

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

Se observa que el coeficiente Rho de Spearman es -0.212 de acuerdo al baremo 

de estimación de spearman existe una correlación negativa baja, además el nivel 

de significancia es = 0,045 < 0.05 lo que indica que existe relación, y concluir que 

la dimensión depresión de la rumiación tiene relación con las metas académicas en 

los estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022. 
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VI. DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación la hipotesis general se confirma, al 

encontrar  una correlación de Rho de spearman de - ,208  y un p=0,049 < 0.05 de 

rumiación sobre las metas académicas; lo que explica que existe una relación 

negativa baja entre las variables; en concordancia con  Palacios (2021) que 

encontró un Rho de spearman de - ,829; así demostró que tiene correlación 

negativa alta de acuerdo a la escala de valores de rho de spearman, concluyendo 

que los estilos emocionales inciden de manera negativa sobre mas metas de 

aprendizaje, y como consecuencia los estudiantes vienen presentando etapas de 

desequilibrio que distrae sus intenciones académicas. Entonces se entiende con 

esta información una contribución a continuar con la intención de seguir indagando 

muchos más aspectos sobre el tema. 

En otro estudio que coincide con los resultados, como lo hace notar  

Velásquez et al. (2020), aunque su estudio fue con una correlación bastante fuerte 

de =, 525,   debido a que las variables estudiadas   son bastante  próximos al riesgo;   

se observó que  la regulación emocional, la rumiación y la ideación suicida 

evidencia que  tiende a incidir en los diferentes  estados emocionales, 

relacionándose de esa forma;  tras lo expresado por los investigadores  podemos 

decir que la rumiación incide o refleja estados negativos que perturban el normal 

desarrollo de las actividades de las personas. El solo hecho de observar los 

resultados nos dice que la rumiación está presente en todas las etapas del 

desarrollo humano generando inestabilidad emocional y afrontamiento a sus 

problemas personal o vivencias recientes por la pandemia. 

Es importante mencionar que tras haber vivido una de las pandemias que 

desato psicosis por en el mundo, e hizo cambiar los estilos de vida de muchas 

personas debiendo adaptarse a la convivencia con este virus COVID 19; la cual 

puso en alerta a la población mundial no solo a adultos sino también a jóvenes 

quienes están en pleno cambio de su desarrollo biológico y psicológico. Esta 

situación genero algunas preocupaciones en los pensamientos de las personas tal 

como se observa en los resultados, así como la investigación de Palacios et al. 

(2022) al haber identificado a discentes que mostraban ansiedad negativa y 

depresiva de larga duración y que ello era consecuencia de la estimulación por 
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efecto de activar el sistema nervioso como receptor de problemas que los preceden 

y que repercute en la ansiedad en lo estudiantes, y que la rumiación incide en esta.  

La información analizada la confirma Nolen Hoeksema (2004) al haber 

planteado que los efectos negativos de esta variable tienen la consecuencia de 

hacer más duradero los pensamientos y de manera negativa irrumpiendo la 

posibilidad de resolver los problemas, potenciando los estresores negativos y 

disminuir en el largo plazo con un posible apoyo social. 

Así mismo se ha encontrado un Rho de spearman en la dimensión  reflexión 

de la rumiación  = a ,209 lo que significa  que tiene un sentido positivo y de 

diagnóstico adaptativo y representa una fortaleza para poder dispersar los 

trastornos psicopatológicos  como lo demuestra Flórez et al. (2018) en su estudio 

aplicaron un método llamado PRISMA, a través del cual y tras esta  experiencia    

sostuvieron  que al concebir la rumiación se puede utilizar como tratamientos 

transdiagnóstico con el objetivo de mediar los tratamientos para los problemas 

emocionales que presentan personas con  estos trastornos; manejar e identificar la 

rumiación busca una forma de atender a este problema para poder aplicar 

estrategias de solución y para que este trastorno no se mantenga en el tiempo. Con 

ello se entiende que la reflexión ayuda en el soporte de mantener el control sobre 

las emociones. 

De otro lado  los resultados de los reproches =  -,220 influyen manera negativa 

sobre las metas académicas; a diferencia de la reflexión que es funcional  frente a 

los problemas; entender de que estas son disfuncionales significando que  existe 

una influencia que perturba los pensamientos de los estudiantes  sin embargo  

Tacsa Pampas (2018), al cotejar la escala de respuestas rumiativas en pacientes 

con depresión, ansiedad y trastornos de personalidad límite  resultado que 

demostró  que  no se encontró presencia  de diferencias en  las respuestas de estos 

pensamientos negativos con estos trastornos  e hizo una comparación desde todo 

ángulo, encontrándose  los mismos resultados; lo que significa que los estudios 

deben seguir y   así como este servirá de referencias para realizar más 

investigaciones.  

Igualmente se dice que los reproches tienden a caracterizarse por realizar 

comparaciones con acciones que resultan siendo muchas veces inalcanzable; 
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sobre todo de uno mismo de forma pasiva en su presente quizá con algún estándar 

no alcanzado (Klainin-Yobas.,2015; Treynor et al., 2003). 

Se encontró un resultado para la depresión - ,212; se demostró que esta 

dimensiones tiene correlación con la metas académicas además que influye en  los 

estudiantes quienes podrían estar próximos a factores de riesgo, si bien este 

estudio lo relaciona con aspectos vividos tras la pandemia, también podría deberse 

a otros factores como Bustos y paredes (2019), encontraron que adolescentes  

quienes vivieron una experiencia traumática (ASI), se encuentran enfrentando el 

estrés postraumático, manteniendo síntomas de rumiación y quienes se ven 

sumergidos a raíz de  la experiencia vividas. 

Con los resultados obtenidos se entiende que la depresión es un estado 

influyente en las metas académicas sin embargo vemos otros estudios como De 

Rosa y Keegan (2018) en su estudio planteó a la rumiación como aquella que debe 

contemplarse como un intermediario psicológico importante, y se debe tomar en 

cuenta al momento de realizar una propuesta de intervención para el cuidado 

respectivo de los problemas relacionados con las psicopatologías entendiendo que 

es un aspecto que influye con mayor gravedad sobre los pensamientos de los 

estudiantes.  

Otro estudio también encuentra a esta variable como herramienta para la 

solución de problemas y así lo expresa  Bartoskova et al. (2018)  explicaron que la 

depresión es el inicio a la rumiación, indicando que ambas requieren ser 

investigadas para detectar la capacidad funcional entre las dos, intentando ver  que 

tanto la depresión como la rumiación puedan servir para un proceso de resolución 

de problemas en etapas para que pueda ayudar a explicar por qué algunos estados 

depresivos se resuelven solos quiere decir sin ninguna intervención o tratamiento. 

Ambas investigaciones buscan una orientación distinta cual es la de buscar 

soluciones. para estos autores se caracteriza por manifestar síntomas de depresión 

que significa pensamientos intensos y resistentes a las posibles distracciones. 

Empleando los resultados obtenidos respecto a la muestra aplicada que fue 

de 90 estudiantes, de los cuales el 62.2% tienen diagnostico positivo quiere decir 

que un número considerable manifiestan este trastorno Alcázar et al. (2018) 

realizaron una investigación con una muestra  de 30 individuos, aunque la 

investigación es cualitativas los resultados coinciden con el presente estudio 
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señalando que   las afectaciones perdurables, incontrolables se muestran en los 

estados emocionales aversivos como el nerviosismo, culpa, ira; procedentes de 

procesos cognitivos recurrentes que se presentan durante y después de episodios 

tristes negativos que se experimentaron. Un factor intenso en los pensamientos es 

la depresión la que se muestra en muchas situaciones resistente a posibles 

distracciones; todos estos aspectos determinan el estado emocional de los 

estudiantes llegando a ser perturbantes y hasta obsesivos y distractor para con las 

intenciones, a diferencia de este estudio, este fue experimental por ello encontraron 

resultados de efectos fuertes y sobre todo en aquellos estudiantes que asistieron a 

las sesiones demostrando que las razones son académicas (hacer las tareas). 

También se concuerda con el instrumento validado, el que permitió la 

identificación, así como la intervención para aquellas personas propensas a 

problemas de depresión y reproches con el propósito de evitar la evolución y 

favorecer al desarrollo de las habilidades y poder hacer uso de la rumiación 

reflexiva con el fin de resolver los problemas para poder hacer posible la regulación 

de los pensamientos (Hernández et al., 2016). 

En los estudios relacionados a las metas académicas  encontramos un nivel 

medio de 57.8 %  y aunque  no existe muchas investigaciones se ha podido 

identificar que es una variable vulnerable  por  posibles trastornos emocionales a 

pesar de que existen  estudios realizados con otras variables  también coinciden 

los resultados así  lo menciono Travezaño (2018), al evidenciar  la hipotesis 

encontrando  correlación positiva de mediana intensidad y significativa entre las 

variables estudiadas, metas académicas y rendimiento académico con los 

resultados significativos se obtuvo un nivel de probabilidad de P<0.05.; este 

resultado tiene en común con el estudio mencionado que las metas académicas 

que son aquellas intensiones que tienen los estudiantes durante su estadía escolar 

educativa resultan siendo afectadas por trastornos que presentan los estudiantes.   

Queda comprobada que esta variable por su vulnerabilidad muestra 

resultados afectos por otras variables y lo explico claramente Dweck (1986) 

indicando que los procesos motivacionales influyen en la adquisición y uso de 

conocimientos y habilidades demostrando esta teoría que los problemas 

psicológicos tienen incidencia en las actividades académicas de los estudiantes. 
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Con relación a la variable en estudio de las metas académica donde se 

encontró  que los estudiantes hacen uso de las metas orientadas al aprendizaje en 

57.8%(alto), al  logro 65.6% (medio) y 71.1% (medio) al refuerzo social  

demostrando a través de la puntuación que valoran sus capacidades  y habilidades  

y en  comparación con el estudio de  Guzmán y Gutiérrez (2020) encontraron el 

siguiente resultado coincidentemente con que el mayor porcentaje están orientadas 

al refuerzo social con un 74.9%, siguiendo del aprendizaje con 74.7% el de logro 

con 72.6%  también determinaron una relación entre las metas académicas y los 

estilos atribucionales en estudiantes del nivel secundario si bien ambos tienen una 

relación directa ello implica que existe un factor con tendencia a desarrollar una 

situación negativa o un fracaso por posibles causas internas de algo que puede 

estar llevándose en el tiempo, como se presenta la rumiación y sus diferentes 

dimensiones sobre otras variables como las metas. 

Un punto muy importante y de preocupación, aunque no es de valor alto si no 

medio es el que se encontró en las metas de refuerzo social con un porcentaje de 

71.1% mostrando que para un número de alumnos no es relevante su aprendizaje 

más bien está en función al valor que den terceros como pueden ser sus padres, 

amigos, docentes, lo que se entiende que el alumno quizá esté a travesando 

momentos difíciles. 

Cuando los resultados obtenidos muestran  situaciones de riesgo próximo 

como lo expresan respecto a posiciones de   estudiantes del nivel secundario que 

tenían tendencia a distracciones por preocupaciones   resultaron con problemas en 

sus metas académicos por un mal rendimiento académico, por la vulnerabilidad 

significativa en sus emociones, direccionándose este problema a las metas de 

aprendizaje tras encontrar y evaluar los   perfiles emocionales que se orientaban al 

fracaso escolar (Rodríguez y Guzmán, 2018). describieron sobre estados 

emocionales se entiende que estos trastornos y muy en especial la depresión como 

aquella que perturba la concentración llevando a estados de pensamientos 

negativos reincidentes en el tiempo   y que si no se soluciona ira agravándose solo 

para empezar vemos su incidencia en las metas académicas. 

Otro datos de acuerdo a En un estudio en México  donde se evaluó el 

enfrentamiento de situaciones adversas y estrategias para la organización, en la 

escala de reconocimiento de las metas se encontró 2 dimensiones de importancia 
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para el planeamiento de estas cuales son a corto y largo plazo, con consistencia 

interna recurrente adecuada para establecer las metas académicas (Nájera et al., 

2020);  aunque este estudio muestra que los alumnos tienen niveles altos de 

refuerzo social estos los tiene que realizar en un plazo determinado como lo 

muestra en el  estudio mencionado. 

Como la presente investigación donde  se ha encontrado  información que 

dará  un aporte más a los estudios  ya realizados previamente sobre  la rumiación  

y las metas académicas en estudiantes del nivel secundario así como  factores que 

llevan consecuencias de donde muchas veces no se pueden salir, causando un 

problema reiterativo en los pensamientos y creando situaciones en las personas 

donde a veces se convierte en algo que se va agravando hasta llevar a síntomas 

depresivos que pueden ser difíciles de manejarlos y cuando esto se presenta en 

estudiantes que aún están en el ciclo básico tiene como desencadenante  que estos 

no logren sus propósitos para con sus responsabilidades académicas llevándolos 

al fracaso. 
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VII. CONCLUSIONES 

 

Primera:  Respecto al objetivo general y a través de los resultados obtenidos, 

existe una relación inversa entre la rumiación y las metas académicas 

lo que significa que la rumiación incide de manera negativa en el 

normal desarrollo de las metas académicas en estudiantes de 

secundaria de un colegio nacional de Cusco, 2022. 

Segunda:  En relación al primer objetivo específico respecto a la reflexión, 

dimensión de la rumiación tiene una funcionalidad positiva respecto a 

las metas académicas por lo que tiene incidencia favoreciendo a la 

resolución de problemas en sus actividades para el logro de sus 

metas. 

Tercera:  Respecto al segundo objetivo específico los reproches de la rumiación 

actúan de manera negativa sobre las metas académicas en 

estudiantes de secundaria, significando el inicio del pensamiento 

negativo, esta tiende a mantenerse en el tiempo, generando la no 

concentración sobre las actividades académicas. 

Cuarta:  Con relación al tercer objetivo específico sobre la depresión es una 

dimensión más próxima a agravar los estados emocionales, 

desencadena pensamientos negativos reiterativos con incidencias de 

comportamientos o conductas de aislamiento y falta de comunicación y 

tiene aún mayor incidencia sobre las actividades de los estudiantes 

quienes deben desarrollar en el tiempo previsto sus tareas académicas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 
 

Primera:  En el contexto actual que desarrollo situaciones virtuales para   llevar 

acabo de manera explícita la aplicación de los instrumentos de 

investigación y desarrollar detalladamente aspectos de cómo lograr la 

participación de la población de manera global y mitigar las  dudas 

respecto a la resolución de las preguntas, para ello sería óptimo de 

parte de la institución educativa tener apertura a estas investigaciones 

que conllevaran a la mejora de los estudiantes para su desarrollo de 

sus actividades educativas. 

Segunda:  Fomentar   a la realización de estudios, sobre todo la rumiación un 

tema que pocos conocen como se fue experimentando; ayudaría a 

difundirse con mayor fuerza este trastorno no solo en adolescentes si 

no también en niños a fin de mejorar el estado emocional de cada uno 

de ellos y que ello lleve al mejor desarrollo del bienestar del niño y 

adolescente en los centros educativos de este país para fortalecer 

sobre todo la dimensión de la reflexión. 

Tercera:   Comprender a estas dimensiones los reproches como factor que 

desencadenan en perturbaciones del normal desarrollo de actividades 

y sobre todo en los estudiantes quienes no tendrían por qué enfrentar 

estas situaciones que contemplan en su día a día, sería importante 

seguir desarrollando investigaciones experimentales que busquen la 

solución a estos problemas mediante aportes de estrategias mediante 

talleres que se den dentro de los cursos de tutorías. 

Cuarta:    Promover en el colegio talleres de como sobrellevar este trastorno 

como los reproches por ser una de las dimensiones que requiere 

atención visto que es el inicio próximo a la depresión toda vez que 

muchos podrían poner una máscara por la que no se pueda identificar 

este trastorno. 
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Anexo 1: Tabla de Matriz de consistencia 

Operacionalización de la variable rumiación 

Matriz de 

consistencia 

TÍTULO Rumiación y metas académicas en estudiantes de secundaria del colegio nacional virgen de Fátima Cusco 2022, AUTOR: Maria Elena Gallegos Ñaupac 

Problema Objetivos Hipótesis                                                  Variable 1: Rumiación 

Problema general 

 

¿Cómo se relaciona la rumiación y 

las metas académicas en 

estudiantes de un colegio nacional 

de Cusco, 2022? 

 

 

 

Problemas específicos  

PE1. ¿Qué relación existe entre la 

dimensión reflexión de la rumiación 

y las metas académicas en 

estudiantes de un colegio nacional 

de Cusco, 2022? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la 

relación entre la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio nacional 

de Cusco, 2022. 

 

 

Objetivos 

específicos: 

OE1: Establecer la 

relación entre la 

dimensión reflexión 

de la rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio nacional 

de Cusco, 2022. 

OE2. establecer la 

relación entre la 

dimensión 

Hipótesis general: 

Existe relación 

relevante entre la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio 

nacional de 

Cusco, 2022. 

Hipótesis 

específicas: 

HE1: Existe 

relación 

significativa entre 

dimensión la 

reflexión de la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio 

nacional de 

Cusco, 2022.  

HE2. Existe 

relación relevante 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y 

rangos 

 

Rumiación  

reflexiva 

 

 

 

 

Rumiación 

Reproches 

 

 

Reflexivo 

conductual 

(estrategias de 

solución de 

problemas y 

proceso de 

introspección) 

 

Estados 

emocionales 

negativos y 

melancolía 

 

 

6,10,12,13,1

9 y 20 

 

 

2,4,5,9,11,1

5,16,18,21 y 

22 

 

 

 

Ordinal 

1= Casi nunca 

2= Algunas veces 

3= A menudo 

4 = Casi siempre 

  

Positivo 

 

 

Moderado 

 

Negativo 
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PE2. ¿Qué relación existe entre 

dimensión reproche de la rumiación 

y las metas académicas en 

estudiantes de un colegio nacional 

de Cusco, 2022? 

 

 

 

PE3. ¿Qué relación existe entre 

dimensión depresión de la 

rumiación y las metas académicas 

en estudiantes de un colegio 

nacional de Cusco, 2022? 

 

reproches de la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio nacional 

de Cusco, 2022. 

 

OE3.Establecer la 

relación entre la 

dimensión 

depresión de la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio nacional 

de Cusco, 2022. 

entre la dimensión 

reproche de la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio 

nacional de 

Cusco, 2022. 

HE3. Existe 

relación relevante 

entre la dimensión 

depresión de la 

rumiación y las 

metas académicas 

en estudiantes de 

un colegio 

nacional de 

Cusco, 2022. 

 

 

 

Rumiación 

Depresiva  

 

 

 

Pesimismo desmotivado 

 

 

1,3,7,8,14 

y17 

 

Metas de 

aprendizaje 

 

Dominio y 

conocimiento de 

nuevas habilidades, 

incremento de su 

competencia y 

perfección en la 

ejecución de tareas.  

1,2,3,4,5,6 y 

7 

 

 

 

Ordinal 

1=Totalmente en 

desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo 

4=De acuerdo 

5=Totalmente de 

acuerdo 

 

Alto 

 

Moderado 

 

 

Bajo 

Metas de 

autovaloración 

Aprobación y evitar 

rechazo 

12,13,14,15 y 

16 

Metas de logro Buenos resultados 

satisfactorios 

8,9,10 y 11 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización 

Título: Rumiación y metas académicas en estudiantes de secundaria de un colegio nacional de Cusco,2022. 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA DE 

MEDICIÓN 
Rango 

V. I 
 

Rumiación 

Definió a la rumiación 
como la serie de ideas 
recurrentes, repetitivas, 
intrusivas, pasivas e 
indeseadas acerca de 
la propia tristeza, su 
origen, sus posibles 
causas y 
consecuencias (Nolen 
Hoeksema 2003). 

Los pensamientos rumiativos 
se medirán por medio del 
cuestionario de escala de 
respuestas rumiativas 
adaptación al español 
(Hervás, 2008).  Y se aplicara 
en estudiantes de un colegio 
nacional en Cusco, 2022. 

 
Rumia reflexión 

Reflexivo: estrategia 

de solución a 

problemas. 

Reflexivo conductual: 
proceso de 
introspección. 

 

 

 

6,10,12,13,19 y 20 

 

Ordinal  
Escala Likert: 
 
 
1= Casi nunca 
 
2= Algunas 

veces 
 
3= A menudo 
 
4 = Casi 
siempre  

 

 

 
Positivo 
 
 
Moderado 
 
 
Negativo 
 

 
Rumia reproches 

Reproche cognitivo: 
estados emocionales 
negativos. 
Reproche conductual: 
melancolía. 
 
 

2,4,5,9,11,15,16,18,21 y 

22 

 

 
Rumia depresiva 

Depresivo 
Pesimismo 
desmotivado 

1,3,7,8,14 y17 

V.2 
Metas 

académicas 

Meta académica se 
puede considerar como 
un modelo o estilo 
motivacional integrado 
de creencias, 
atribuciones y afectos 
y/o sentimientos que 
dirigen las intenciones 
de la conducta, de lo 
que los sujetos hacen o 
quieren hacer en el 

Las metas académicas se 
basan en función a 3 
dimensiones, metas de 
aprendizaje expresan la 
adquisición de nuevas 
habilidades, mejorar el 
conocimiento y dominar las 
tareas; metas de 
autovaloración estas buscan  
el autoestima y el 
autoconcepto, alcanzar 

Metas de 
aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dominio y 
conocimiento de 
nuevas habilidades, 
incremento de la 
competencia y 
conocimientos y 
perfeccionamiento en 
la ejecución de tareas  
 
 

1,2,3,4,5,6 y 7 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
1=Totalmente 
en desacuerdo 
2= En 
desacuerdo 
3=Ni de 
acuerdo, ni en 
desacuerdo 
4=De acuerdo 
5=Totalmente 

 
Bajo 
 
 
Moderado 
 
 
Alto 
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contexto educativo de 
enseñanza-aprendizaje 
(Barca et al., 2012). 

reconocimientos de sí mismo 
y de otros y también evitar 
experiencias negativas 
asociadas a un posible 
fracaso en las tareas o lo 
aprendido y finalmente la 
dimensión metas de 
recompensa, esta busca 
metas o recompensa pero 
también evita castigos y 
perdidas (Hayamizu y Wiener 
1991. 

 
Metas refuerzo 

social  
 
 

 
 
Aprobación y evitar 
rechazo 
 

 
 
12,13,14,15 y 16 
 

de acuerdo 
 

 
 

Metas de logro 

 
Obtención de buenos 
resultados 
satisfactorios 
 

 
 
8,9,10 y 11 
 
 
 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E INFERENCIAL 

 
TIPO: Básica 

 
NIVEL: Correlacional  

 
ENFOQUE: Cuantitativo 

 
DISEÑO: 

No experimental - 
Transversal 

 
Población: 
La población está 
constituida por 200 
estudiantes 

 
Muestra: 
90 estudiantes  

 
Muestreo: Probabilístico 

Variable 1: Técnica: 
Encuesta 
Instrumentos: Cuestionarios 

 

Variable 2: Técnica: 

Encuesta 
Instrumentos: Cuestionarios 

DESCRIPTIVA: - Tablas de frecuencia 
- Figuras estadísticas 

 
INFERENCIAL: Para demostrara la Hipótesis se realizarán 
cómputos estadísticos necesarios mediante fórmulas de 
Correlación de Rho de Spearman 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

ESCALA DE RESPUESTAS RUMIATIVAS 

(Hernández et al., 2016) 

Estimado docente: 

Las personas piensan y hacen distintas cosas cuando se sienten tristes o abatidas por favor 
lea cada una de estas frases y señale en una escala del 1 al 4 como piensa o actúa cuando 
está abatido o triste, por favor indique lo que generalmente haces no lo que crees que debería 
hacer. 
Muchas gracias por su colaboración. 

 

Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

A menudo Casi 

siempre 

1 2 3 4 

 
N° ÍTEMS ESCALA 

1 2 3 4 

1 Piensas en lo solo/a que te sientes     

2 Piensas: «No seré capaz de hacer mi trabajo/tarea si no soy capaz de 

quitarme esto de encima» 

    

3 Piensas en tus sensaciones de fatiga y molestias     

4 Piensas en lo duro que te resulta concentrarte     

5 Piensas: «¿Qué he hecho yo para merecerme esto?»     

6 Piensas en lo pasivo/a y desmotivado/a que te sientes     

7 Analizas los sucesos recientes para entender por qué estás deprimido     

8 Piensas acerca de cómo pareces no sentir ya nada     

9 Piensas: «¿Por qué no puedo conseguir hacer las cosas?»     

10 Piensas «¿Por qué siempre reacciono de esta forma?»     

11 Te vas por ahí solo/a y piensas en por qué te sientes así     

12 Escribes lo que estás pensando y lo analizas     

13 Piensas acerca de una situación reciente, anhelando que hubiera ido 

mejor 

    

14 Piensas: «No seré capaz de concentrarme si continúo sintiéndome de 

esta manera» 

    

15 Piensas «Por qué tengo problemas que el resto de las personas no 

tienen» 

    

16 Piensas: «¿Por qué no puedo controlar las cosas mejor?»     

17 Piensas en lo triste que te sientes.     

18 Piensas sobre todos tus defectos, debilidades, fallos y equivocaciones.     

19 Piensas sobre cómo no te apetece hacer nada.     

20 Analizas tu forma de ser para intentar comprender por qué estás 

deprimido/a. 

    

21 Te vas solo/a a algún sitio para pensar sobre cómo te sientes.     

22 Piensas en cómo estás de irritado contigo mismo/a.     
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ANEXO 10 

CUESTIONARIO DE METAS ACADÉMICAS 

 

 Instrucciones: Lee las siguientes afirmaciones e indica cómo te sientes en relación con cada ítem 

marcando con un aspa (X), según sea el caso. 

 

 Leyenda Siempre S 5 Casi siempre CS 4 A veces AV 3 Rara vez RV 2 Nunca N 1  

ÍTEMS 

DIMENSIÓN 1: Metas de aprendizaje CS S AV RV N 

1. Yo estudio porque me gusta el desafío que plantean los problemas-
tareas difíciles. 

     

2. Yo estudio porque me siento muy bien cuando resuelvo problemas-
tareas difíciles 

     

3. Yo estudio porque para mí es interesante resolver problemas/tareas.      

4. Yo estudio porque me gusta utilizar la cabeza (mis conocimientos).      

5. Yo estudio porque me gusta ver cómo voy avanzando      

6. Yo estudio porque me siento bien cuando supero obstáculos o 
fracasos. 

     

7. Yo estudio porque me gusta conocer muchas cosas      

DIMENSIÓN 2: Metas de logro      

8. Yo estudio porque quiero terminar bien la carrera      

9. Yo estudio porque quiero obtener buenas notas.      

10. Yo estudio porque quiero conseguir un buen trabajo en el futuro.      

11. Yo estudio porque quiero sentirme orgulloso de obtener buenas 
notas. 

     

DIMENSIÓN 3: Metas de refuerzo social      

12. Yo estudio porque quiero ser valorado por mis amigos      

13. Yo estudio porque no quiero que ningún profesor me rechace.      

14. Yo estudio porque quiero que la gente vea lo inteligente que soy.      

15. Yo estudio porque quiero ser elogiado por mis padres y profesores.       

16. Yo estudio porque no quiero que mis compañeros se burlen de mí      

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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ANEXO 11 

BASE DE DATOS ENCUESTA PILOTO 
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ANEXO 12 

BASE DE DATOS VARIABLE RUMIACION 
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ANEXO 13 

BASE DE DATOS VARIABLE METAS ACADEMICA 

 

 



58 
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ANEXO 14 

Tabla 8 
Escalas de baremo de la variable rumiación 
 

    Cuantitativo 

General   Dim.1  Dim.2  Dim.3  Cualitativo 

     81-88   18-24  30-40  18-24       Positivo 

45-80   12-17  20-29  12-17       Moderado 

    22-44   06-11  10-19  06-11       Negativo 

Tabla 9 

Escala de baremo de la variable metas académicas 

     Cuantitativo 

 General   Dim.1  Dim,2  Dim.3  Cualitativo 

 59-80   26-35  16-20  19-25     Alto 

 37-58   16-25  10-15  12-18     Medio 

 16-37   7-15  4-9  5-11     Bajo 
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ANEXO 15 

Tabla 10 

Datos de la fiabilidad del instrumento 

Variable Alfa de Cronbach N de elementos 

Rumiación  ,876 22 

Metas académicas ,914 16 
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ANEXO 16 
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