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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo encontrar la relación entre las variables 

Autoestima y Autorregulación en el aprendizaje en estudiantes de una institución 

educativa primaria de Huarmaca, para ello se trabajó una investigación 

correlacional, en la que mediante la técnica de campo se aplicaron dos 

instrumentos a una muestra de 45 estudiantes de educación primaria, el primer 

instrumento aplicado es el test de autoestima, encontró como resultados en el nivel 

medio con 53.3%, de ahí le sigue el nivel bajo con el 28.9%, y por último el nivel 

alto con el 17.8%, el segundo instrumento fue un cuestionario que evaluó la 

autorregulación, encontrando que el nivel medio es el que tiene el más alto 

porcentaje con un 46.7%, de ahí le sigue el nivel bajo con el 31.1% y por último el 

nivel alto con un porcentaje del 22.2%, y por en los resultados de correlación, el 

Rho de Spearman salió con un valor de 0.79, siendo este alto y positivo, y el valor 

Sig. bilateral es 0.000 < 0.05, siendo este resultado significativo, por tanto nuestras 

variables: autoestima y autorregulación tienen una relación alta, positiva y 

significativa, que implica a mejor autoestima, una mejor autorregulación de los 

estudiantes. 

Palabras Clave: Autoestima, Autorregulación, Correlación de Variables 
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Abstract 

The objective of this work is to find the relationship between the variables Self-

esteem and Self-regulation in learning in students of a primary educational 

institution in Huarmaca, for which a correlational investigation was carried out, in 

which two instruments were applied to one by means of the field technique. sample 

of 45 primary school students, the first instrument applied is the self-esteem test, 

found as results in the medium level with 53.3%, from there follows the low level 

with 28.9%, and finally the high level with 17.8 %, the second instrument was a 

questionnaire that evaluated self-regulation, finding that the medium level is the one 

with the highest percentage with 46.7%, from there follows the low level with 31.1% 

and finally the high level with a percentage of 22.2%, and finally in the correlation 

results, Spearman's Rho came out with a value of 0.79, being this high and positive, 

and the bilateral Sig. value is 0.000 < 0.05, being it The result was significant, 

therefore our variables: self-esteem and self-regulation have a high, positive and 

significant relationship, which implies a better self-esteem, a better self-regulation 

of the students. 

Keywords: Self-esteem, Self-regulation, Correlation of Variables 
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I. INTRODUCCIÓN  

A nivel Internacional, a través de estudios que realiza la UNICEF (2016) le da 

importancia a la autoestima, señalando que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en sus estudios indica que el problema de violencia familiar, como es el 

maltrato físico y psicológico que reciben nuestros niños adolescentes tienen como 

consecuencia en ellos la baja autoestima, que sin lugar a dudas ésta se ha 

acrecentado como consecuencia de la Pandemia que estamos viviendo, 

denominada COVID 19; en otro informe internacional la UNICEF (2021 a) agrega 

que existen más de 59 países, que a parte de la pandemia tienen problemas de 

conflicto interno y externo  que de uno u otro modo influye en las familias y la 

autoestima de las personas, especialmente en los púberes y adolescentes que 

reciben maltrato de todo tipo y, a veces, se convierten en refugiados. 

En otros estudios a nivel de Latinoamérica, la UNICEF (2021 b),  señala que antes 

de la pandemia existía un 75% de violencia contra la niñez, en donde casi la mitad 

de ellos sufría castigo físico, por tanto en la pandemia se agudizó el problema de 

violencia familiar, empeorando así el nivel de autoestima de sus habitantes, por lo 

que se hace necesario de hacer estadística para determinar los daños colaterales 

que nos dejó la pandemia, situación que se podría revertir con políticas educativas 

y estrategias adecuadas, ya que mejorando la autoestima se mejoran otros factores 

educativos. Asimismo Beltrán et al. (2020) agregan que es necesario que los 

estudiantes asuman su rol activo y de autocontrol de los aprendizajes que se ha 

descuidado en los últimos años por cuanto se requiere de técnicas metacognitivas, 

reflexivas y conscientes de seguimiento permanente.  Por cuanto Albert (2017) 

plantea que el bajo resultado de los estudiantes se debe a que no regulan sus 

aprendizajes y no son minuciosos en sus procesos de experiencias educativas; 

siendo necesario Matos et al. (2018) el incremento de estrategias innovadoras para 

la mejora de un estudiante que desarrolle sus aprendizajes autónomos.   

A nivel de Perú, existen estudios como el de Sánchez (2016) que señala conexión 

entre el bajo nivel de autoestima y la Autorregulación del aprendizaje que en 

términos de Hernández (2017) señala que es la capacidad de organizar 

deliberadamente acciones de carácter cognitivo, ambiental y conductual en la 

consecución del aprendizaje. Asimismo, el instituto INDAGA (2021) recoge 
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información sobre la situación de los niños que se encuentran en una situación de 

violencia familiar y se confirma que aproximadamente el 50% son castigados o bien 

con maltrato físico o maltrato psicológico. De aquí que el Ministerio de Educación 

(2017) plantea constructos como aprendizaje autónomo, autorregulación de 

emociones, reflexión de procesos de aprendizaje, aprendizaje autónomo, 

evaluación permanente, retroalimentación de los aprendizajes para resarcir 

problemas de resultados en los aprendizajes.   

A nivel local, el retorno a aulas del quinto ciclo de una Institución Educativa Primaria 

de Huarmaca, se observa facto perceptiblemente que por motivos del 

confinamiento durante el periodo de PANDEMIA COVID 19 de los años 2020 y 

2021, los estudiantes han sido afectados considerablemente en su nivel de 

autoestima, manifestándose en ellos limitaciones para participar de manera 

adecuada en las actividades escolares que le permitan desarrollar sus capacidades 

y desempeños esperados, más aún si tienen inconvenientes en recuperar los 

aprendizajes en la que tuvieron dificultades en conseguirlos, tienen muchas 

limitaciones para recuperarse, a pesar de los denodados esfuerzos que tenemos 

como docentes para retroalimentarlos, aún ellos muestran dificultados para 

autorregular y desarrollar capacidades metacognitivas en pro del desarrollo de la 

competencia prevista. Por ello, Salguero y García (2017) indican que es 

fundamental evaluar la autoestima, para ver cómo esta es factor influyente en otras 

variables importantes del aprendizaje como es la autorregulación de la misma. De 

lo expuesto anteriormente queda formulado el siguiente problema de investigación: 

¿Cómo se relaciona la autoestima y la autorregulación en el aprendizaje en los 

estudiantes del quinto ciclo de una Institución Educativa Primaria de Huarmaca? 

¿Cómo se relacionan la motivación y actitud para el aprendizaje con la autoestima 

en los estudiantes del quinto ciclo de una Institución Educativa Primaria de 

Huarmaca? ¿Cómo se relacionan las estrategias cognitivas con la autoestima en 

los estudiantes del quinto ciclo de una Institución Educativa Primaria de Huarmaca? 

¿Cómo se relacionan la autoevaluación y la regulación metacognitiva con la 

autoestima en los estudiantes del quinto ciclo de una Institución Educativa Primaria 

de Huarmaca? 
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El presente estudio se justifica en los aspectos teóricos, prácticos y metodológicos. 

En el aspecto teórico se justica la investigación puesto que se tiene que 

fundamentar teóricamente según Branden (2017) quien propuso seis pilares que 

subyacen a la autoestima que se reafirma en un sistema de prácticas frecuentes 

que la persona debe ejecutar; mientras que la variable autorregulación del 

aprendizaje tiene como sustento en el modelo de Pintrich y De Groot (1990), citado 

por Asvageli (2021) y los enfoques crítico reflexivo adoptado por el Ministerio de 

Educación (2019).  

Desde el punto de vista práctico es necesario resolver la pregunta de investigación 

que es la de conocer el nivel de relación que existe entre las variables autoestima 

y autorregulación del aprendizaje de los estudiantes del quinto ciclo de una 

Institución Educativa Primaria de Huarmaca, para así determinar limitaciones de 

ambas variables que se puedan resolver, al conocer de manera detallada de como 

se encuentran las dimensiones de las mismas y con los resultados obtenidos, 

someterlas en otros estudios a investigación la solución de las limitaciones 

encontradas.  Finalmente, en el aspecto metodológico el estudio se justifica porque 

dejaran instrumentos ya elaborados y validados a criterio de juicio de expertos, los 

mismos que se pueden generalizar para poder ser aplicados en contextos similares 

a la presente investigación. 

Como objetivo general es determinar la relación que existe entre la autoestima y la 

autorregulación en el aprendizaje en los estudiantes de una Institución Educativa 

Primaria de Huarmaca. Como objetivos específicos tenemos: Determinar la relación 

entre motivación y actitud para el aprendizaje con la autoestima en los estudiantes 

de una Institución Educativa Primaria de Huarmaca. Determinar la relación entre 

estrategias cognitiva y la autoestima en los estudiantes de una Institución Educativa 

Primaria de Huarmaca. Determinar la relación entre la autoevaluación y regulación 

metacognitiva con la autoestima en los estudiantes de una Institución Educativa 

Primaria de Huarmaca.  

Como hipótesis de investigación general tenemos Existe relación significativa entre 

la autorregulación en el aprendizaje y la autoestima de los estudiantes del quinto 

ciclo de una institución educativa de Huarmaca. 
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II. MARCO TEÓRICO  

En los antecedentes internacionales, Bautista y Hernández (2017) en su  

investigación sobre metacognición y autoestima para el desarrollo de la 

autorregulación,  sostienen que un estudiante para que se transforme en 

autorregulador debe mostrar aptitudes para ser competente, ser competente 

significa que tiene un dominio para autoadministrarse, autoevaluarse, monitorearse 

utilizando la creatividad, con pensamiento crítico con automotivación para el control 

de emociones, determinando  de cómo influye las estrategias metacognitivas en la 

autoeficacia, la autoestima, el autoconcepto  y autoconocimiento tomando como 

base estrategias cognitivas.  La investigación tuvo un abordaje desde el paradigma 

cuantitativo, con el método experimental, con diseño cuasi experimental.  Los 

resultados muestran mínimas diferencias no significativas, asimismo concluyen que 

existe influencia de la metacognición y autoestima en el aprendizaje autorregulado.  

Los autores inciden en la autorregulación como variable problema esto se diferencia 

de nuestra investigación porque tiene un abordaje correlacional.  

Fernández, et al. (2021) En su estudio sobre autorregulación del aprendizaje en 

pandemia para dar continuidad al proceso formativo, tuvo por objetivo reconocer el 

grado de autorregulación que tienen los estudiantes, para ello se hizo un abordaje 

con una metodología cuantitativa de tipo exploratorio descriptivo para lo cual se 

utilizó una muestra de 206 estudiantes a quienes se les aplicó un instrumento para 

recoger la información.  Se evidencia un desarrollo significativo de autorregulación 

de los aprendizajes en los estudiantes encontrándose diferencias significativas en 

las mujeres respecto a los varones.   Los autores inciden que las mujeres tienen 

grado más alto que los varones en la autorregulación de los aprendizajes por cuanto 

pueden manejar situaciones problemáticas del entorno, situación que se analizará 

en la presente investigación. 

Sánchez y Parra (2021) en su programa COMUNICA y aprendizaje autorregulado 

indican que en los últimos años se ha incrementado los aprendizajes 

autorregulados y las posiciones de su aplicación. El propósito fue analizar los 

componentes del aprendizaje autorregulado para reconocer las dificultades. La 

investigación tiene como fin la promoción de acciones educativas de tipo 

compensatorio en función de estudiantes con dificultades de los aprendizajes y 
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rendimiento académico que se vincula con la competencia baja en un grupo 

ordinario.  El programa tiende a sentar bases de aprendizaje autorregulado para la 

mejora del rendimiento académico.  En las conclusiones evidencia la eficacia de 

intervención en el grupo experimental alcanzando beneficios en el proceso de 

aprendizaje para el desarrollo de la autorregulación para alcanzar el rendimiento 

escolar. Los autores diagnosticaron dificultades cuya caracterización refleja rasgos 

que los estudiantes pueden regular sus aprendizajes.  

Tur et al. (2022) en su estudio el aprendizaje autorregulado y entornos personales 

de aprendizaje se explora la percepción en función de recursos y herramientas 

usados en las actividades de aprendizaje en las fases de aprendizaje 

autorregulado.  La investigación tuvo un abordaje con una metodología cuantitativa 

en su nivel descriptivo correlacional encontrándose que  los recursos y 

herramientas digitales  como rúbricas, cuestionarios gamificados e infografías  

pueden ser reguladas mediante tres fases de aprendizaje autorregulado; por ello 

se propone  retos futuros para que se implemente los modelos teóricos y los 

estudiantes puedan regular sus aprendizajes. Los autores diagnosticaron y 

evidenciaron los rasgos de autorregulación  en sus procesos de aprendizaje que 

permitió desarrollar su rendimiento académico en los estudiantes.    

Entre los antecedentes nacionales tenemos a Rojas (2020) en su estudio de 

aprendizaje autorregulado tuvo como objetivo comparar el aprendizaje 

autorregulado que fue abordado desde el enfoque cuantitativo en su nivel 

descriptivo comparativo que se trabajó con 49 estudiantes a quienes se aplicó un 

cuestionario de habilidades autorreguladas de aprendizaje encontrándose 

diferencias significativas en los grados de aprendizaje autorregulado. La 

investigación reflejó los niveles de aprendizaje autorregulado en los estudiantes 

desarrollando comparaciones entre los tipos de autorregulación. 

Vergara (2018) en su estudio sobre autorregulación del aprendizaje buscó 

establecer las vinculaciones entre dimensiones e  indicadores  con el fin de 

caracterizar y brindar propuestas adecuadas para mejorar el procesamiento de 

información de manera   cognitiva y metacognitiva  siguiendo los procesos de 

planificación, monitoreo, evaluación, reflexión y control , para lo cual se abordó la 

investigación con el enfoque cuantitativo de tipo sustantivo con diseño descriptivo 
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explicativo  con una muestra de 50 personas a quienes se les aplicó un inventario 

de autorregulación del aprendizaje por lo que en los resultados se encontró que la 

dimensión que más predomina es la motivación encontrándose una relación directa 

y significativa entre las variables.  La investigación caracteriza  a través de los 

indicadores y dimensiones con el de comprender la variable en su integralidad, 

situación que en la presente investigación es el primer proceso seguido de la 

vinculación entre las variables.  

Espinoza (2019) en su estudio sobre autoestima y aprendizaje autónomo buscó 

vincular las dos variables para lo cual lo abordó desde el enfoque cuantitativo en su 

nivel descriptivo con diseño correlacional para ello utilizó una muestra de 120 

estudiantes a quienes se les aplicó dos cuestionarios validados por juicio de 

expertos y fiabilizados  (índice de alfa de cron Bach: 0,859 para autoestima y 0,838 

para aprendizaje), encontrándose relación directa y significativa entre las dos 

variables.  La investigación se relaciona porque la autoestima es la valoración que 

se tiene el estudiante; mientras que el aprendizaje autónomo requiere 

necesariamente para serlo de la autorregulación en el estudiante para que mejore 

su rendimiento académico. 

Reyes (2018) en su estudio de autoestima y rendimiento académico buscó 

determinar la relación entre las mismas con el fin de encontrar influencias y 

constantes.  El abordaje se desarrolló mediante el enfoque cuantitativo con diseño 

correlacional para trabajarse con una muestra de 27 estudiantes a quienes se les 

aplicó el cuestionario de autoestima EDINA mientras que para el rendimiento 

académico se usó las calificaciones que los estudiantes obtuvieron en el año 2018.  

En las conclusiones se  precisa que existe una relación directa y significativa entre 

las dos variables lo que significa que a mayor autoestima mayor será el rendimiento 

académico. La investigación precisa que los estudiantes muestran ciertos rasgos 

que los tipifica en cada una de las variables situación que es lo mismo que se 

desarrollará en la presente investigación pero con las variables  autoestima y 

autorregulación del aprendizaje.  

Roa (2018) en su investigación sobre autoestima y rendimiento académico buscó 

determinar la vinculación que existe entre las dos variables.   La investigación tuvo 

un abordaje mediante el enfoque cuantitativo con diseño correlacional no 
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experimental para lo cual se trabajó con una muestra de 118 estudiantes  a quienes 

se les administró un instrumento de autoestima con el inventario de autoestima de 

Coopersmith; mientras que para el rendimiento académico se utilizó los calificativos 

promedios finales del año 2017.  Encontrándose que existe una relación moderada 

positiva entre la autoestima y rendimiento académico  por lo que se concluye que 

a mayor autoestima mayor será el rendimiento académico. La investigación vincula 

dos variables que implica la autovaloración y los logros de aprendizaje (rendimiento 

académico), siguiendo un proceso que en la presente investigación se pone en 

práctica para alcanzar los objetivos propuestos.              

Como antecedentes regionales tenemos a Lalangui (2019) en su investigación 

autoestima y rendimiento académico buscó determinar la relación entre las 

variables para lo cual se trabajó con una metodología cuantitativa en su nivel 

descriptivo con diseño correlacional  con una muestra de 30 estudiantes a quienes 

se les aplicó un instrumento para la variable autoestima y se tuvo en cuenta los 

calificativos de los estudiantes para el rendimiento académico lo que permitió 

diagnosticar el nivel  real de las variables encontrándose una correlación directa y 

significativa en cada una de las variables y sus dimensiones lo que significa que 

existe influencia de la variable autoestima al rendimiento académico. Esta 

investigación se relaciona porque sigue los mismos procesos desarrollados primero 

la descripción estadística de las variables  para relacionarlas  y  encontrar la 

influencia.  

Luna (2018) en su investigación sobre autoestima y rendimiento escolar  tuvo como 

propósito principal establecer la relación entre las variables para determinar 

influencias y constantes entre las mismas.  El abordaje se realizó mediante el 

enfoque cuantitativo en su tipo descriptivo con diseño correlacional no experimental 

para lo cual se utilizó una muestra de 137 estudiantes a quien se aplicó como  

instrumento de autoestima     el inventario de Coopersmith y para el rendimiento 

académico el registro de notas.   En las conclusiones asevera que no existe relación 

estadísticamente significativa entre autoestima y rendimiento académico siendo las 

correlaciones muy bajas tanto en la variable como en las dimensiones. La 

investigación tiene similitud con la presente en la medida que sigue procesos 

idénticos para alcanzar los objetivos.   
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Sánchez (2019) en su investigación entre autoestima y rendimiento académico 

buscó relacionar entre las dos variables  el abordaje se realizó con una metodología 

cuantitativa en su nivel descriptivo de alcance correlacional para el que se utilizó 

una muestra de 14 estudiantes a quienes se les aplicó test, encastras y 

cuestionarios al grupo seleccionado observándose cambios significativos sin 

embargo mantienen los niveles media y baja en la escala. La investigación buscó 

correlacionar entre las dos variables; sin embargo, en la presente investigación se 

busca mostrar dificultades en el diagnóstico referidos a  la autoestima y aprendizaje 

autorregulado.  

Palacios (2021) en su investigación sobre influencia de las TIC en el aprendizaje 

autorregulado éste se abordó mediante una metodología cuantitativa en su nivel 

descriptivo de alcance correlacional para lo cual se utilizó una muestra de 24 

estudiantes determinándose a partir de un análisis que existe correlación directa y 

significativa es decir las TIC influyen en el aprendizaje autorregulado. La 

investigación buscó encontrar situaciones donde el centro y eje es el estudiante 

situación que tiene similitud con la presente que se describirá en un primer 

momento y en un segundo momento  la vinculación entre las mismas.   

La teoría del aprendizaje social según Cusi (2017)  explica que las conductas 

agresivas se aprenden por observación e imitación de modelos sociales agresivos 

teniendo en cuenta las capacidades de observación, generalización y reforzamiento 

del aprendizaje conductual. El término autoestima proviene de “auto” que significa 

por sí mismo y “estima” del verbo estimar (latín estimare) que significa valorar, tasar 

o evaluar. Para Coopersmith (1967) citado por Briones (2020) expresa que la 

autoestima es una apreciación que cada persona tiene de sí mismo luego que 

realiza un autoanálisis para  luego adoptar una conducta en base a aprobación o 

desaprobación de los individuos.   

Bracho, et al. (2019) Explicaron que la autoestima se constituye en una necesidad 

humana pues contribuye al desarrollo psicológico que actúa como escudo que 

protege y brinda fuerza a nuestra conciencia, pero si se trata de  autoestima baja  

complica  la actuación en momentos decisivos generando actitudes de rechazo 

evitando sucesos o acontecimientos en los que se tiene que actuar, por temor a 
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enfrentar dificultades en vez de gozar de felicidad predominando en este caso la 

autoestima negativa. 

Para Palacios (2016) la autoestima es importante porque forma parte de los 

procesos de la vida y se asocia al desarrollo normal y sano de la persona.  Para 

Coopersmith (1981) la autoestima es el aprecio que tiene la persona de su propia 

imagen expresando sentimientos de conformidad y sentirse bien consigo mismo. 

Ésta  permite a la persona enfrentar desafíos, pensar con claridad y 

organizadamente,   generar felicidad, alcanzar los objetivos deseados, desarrollar 

valores en su experiencia de vida, desarrollar la autoconfianza y valoración 

personal al sentir que los demás lo valoran. Por el contrario una autoestima baja 

genera desconfianza, y poca aceptación de sí mismo la que lo hará pensar que no 

es capaz de ejecutar determinadas acciones.  

Branden (2017) propuso seis pilares que subyacen a la autoestima, se reafirma en 

un sistema de prácticas frecuentes que la persona debe ejecutar.  La práctica de 

una vivencia consciente en base a lo que sabemos, vemos y conocemos que deben 

insertarse en nuestros objetivos y metas actuando con responsabilidad y sobre todo 

sabiendo autocorregirnos cuando actuamos mal. La práctica de aceptarse a sí 

mismo que implica la actuación personal y quererse a sí mismo como es. La 

práctica de asumir responsabilidades tomando decisiones con actos responsables 

que ejecuta. La práctica de autoafirmación valorándose, y siendo auténtico. La 

práctica de vivencia con objetivos definidos asumiendo retos y compromisos que 

faciliten alcanzar las metas, siendo autodisciplinado y autocriticándose de las 

acciones propias.  La práctica de integridad personal en base a la actuación 

coherente con los principios y valores de la moral y las buenas costumbres que 

generan confianza en los demás.  

Para Körük (2017) la importancia de la autoestima se encuentra en el bienestar y 

éxito que una persona pueda alcanzar en la vida, en sus relaciones sociales, 

trabajo, estudio, salud física o mental. En la persona con buena autoestima genera 

capacidad y estilo placentero de vida, felicidad. La autoestima favorece los 

aprendizajes de manera novedosa ligados a los procesos de atención, autocontrol 

y confianza (Baumeister y Vohs, 2018).  Asimismo, influye en lo social, en las 
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interacciones comunicativas en los espacios virtuales (Mugaddas, et al., 2017). 

Para Velásquez (2017) la autoestima es importante en la medida que la persona 

basa su valoración en el yo me quiero, me valoro y gozo con aquello que tengo y 

me rodea.    Para estos procesos la familia cumple un rol fundamental porque la 

valoración personal surge en razón de la valoración familiar, esto es cómo se valora 

en la familia.  Por ello se recomienda que la persona este rodeado de ingredientes 

que le permitan fomentar la seguridad personal, la atención, manteniendo la calma, 

evitando el lenguaje agresivo y descalificado. Los padres deben ser fuentes de 

seguridad  y confianza para los hijos en todo momento infundiendo motivación en 

la persona del niño, púber o adolescente. 

Entre los niveles de la autoestima encontramos a Coopersmith citado por Méndez 

(2017) quien sustenta los siguientes niveles:   Autoestima baja en que la persona 

tiene sentimientos de insuficiencia, pensando que lo que ejecuta lo hace mal 

llevándolo a aislarse de los demás faltando el respeto a los otros, no tiene un buen 

desarrollo socioemocional  y no tiene un desarrollo académico y social. Autoestima 

media se constituye en una mezcla de opiniones y experiencias de los demás 

donde los cambios se confunden con la identidad y valoración de la persona 

generando incertidumbre de sí mismos. Autoestima alta la persona es segura de sí 

misma, es responsable, honesta, integral; sabe lo que vale, toma decisiones 

propias sin influencia de otros para proyectarlo al entorno, con actitudes positivas. 

Desarrollan sus habilidades propias y auto reconocimiento, se aceptan a sí mismas 

y son seguros en su actuación y tienen buen desenvolvimiento en sus interacciones 

con el contexto.  

Entre los componentes de la autoestima para Martínez (2020)  se encuentra un 

ingrediente cognitivo que implica las opiniones, creencias, procesamiento de 

información y percepción de sí mismo. El individuo tiene su propia personalidad y 

domina sus conductas y emociones de manera racional. El componente afectivo 

lleva a la valoración de lo negativo y positivo que tiene la persona; sabe lo que le 

agrada y desagrada y es tolerante ante lo que le es adverso. El componente 

conductual  implica decisión y tensión para la actuación que le lleva a 

comportamientos coherentes y adecuados constituyéndose en una autoafirmación 

que se dirige al propio yo para buscar el reconocimiento y consideración.  
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Las dimensiones de la autoestima según Coopersmith (1981) citado por Taberno, 

et al. (2017) muestran cuatro aspectos bien determinados. Autoestima general  es 

la evaluación y valoración frecuente que ejecuta un sujeto de sí mismo en los 

aspectos de la imagen física, habilidades, cualidades y capacidades. Autoestima 

académica,  se relaciona con el desempeño escolar teniendo como base el 

potencial educativo y las interacciones escolares; incluye las capacidades y 

conocimientos que pone en práctica el estudiante para que se desenvuelva en el 

entorno escolar permitiendo la mejora de la confianza en sí mismo (Walsh, 2018). 

Autoestima familiar en que la familia como núcleo social desarrolla un rol 

fundamental para garantizar y atender el desarrollo del integrante en sus diferentes 

necesidades como miembro de la familia que integra, teniendo en cuenta las 

relaciones afectivas y de seguridad emocional (Nurbety & Pranoto, 2018). 

Autoestima social  valora la relación interactiva entre la persona y su medio social 

para desarrollar las cualidades personales, la moral, las actitudes, evitando 

prejuicios, comparaciones o intimidaciones que hacen otros de su edad, considera 

la aceptación de los demás en los círculos de amigos (Veisi et al., 2020). 

El enfoque crítico reflexivo para el Ministerio de Educación (2019) facilita el 

desarrollo de la capacidad de autocrítica, revisión de acciones y actividades y se 

confronta con la teoría y experiencia tomando la decisión de retroalimentación.  

Tiene como premisa que una formación crítica –reflexiva contribuye al desarrollo 

del estudiante para que analice la realidad y asuma sus responsabilidades al 

proponer acciones que llevan a una transformación. Una reflexión crítica facilita la 

comprensión de supuestos, conocimientos, rasgos, intencionalidades y decisiones 

que se encuentran en el entorno del estudiante permitiendo la construcción de 

aprendizajes de manera consciente en situaciones reales para la mejora continua 

(Mertens, et al., 2022).  Por cuanto las experiencias de aprendizaje que vivan los 

estudiantes deben llevarles a una reflexión crítica de autoconocimiento, 

autorregulación de sus procesos en espacios reales de aprendizaje teniendo en 

cuenta el contexto de situación. Esto implica que no es posible tener aprendizajes 

sin relacionarlos con las situaciones de contextos y una comunidad de estudiantes.  

Este tipo de aprendizaje es la herencia del socioconstructivismo y la cognición 

situada teniendo dos efectos en la formación de los estudiantes: aprenden a partir 
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de la práctica misma y el aprendizaje social, desarrollándose en la práctica en 

comunidades.  Aquí el aprendizaje es autorregulado en la medida que el estudiante 

sea consciente de los procesos que suceden a partir del aprendizaje situado que 

tenga.  Del cognitivismo este tipo de aprendizaje toma forma cómo se adquiere el 

conocimiento y cómo se procesa y organiza en estructuras. Del 

socioconstructivismo rescata el rol activo del estudiante en la construcción de los 

aprendizajes de modo sostenido y con la experiencia vinculada a los saberes 

previos, fomentando la autonomía interactuando con los demás.  

En el contexto del enfoque por competencias, aprendizaje situado, reflexión crítica 

y la gestión de los propios aprendizajes; el conocimiento tiene relevancia práctica 

en la regulación de los aprendizajes (Hasan et al., 2021). La autorregulación ha 

tomado relevancia a causa de los cambios tecnológicos y el avance vertiginoso en 

los procesos de producción del conocimiento en el presente siglo (Berkeley & 

Larsen, 2018). La autorregulación se entiende como un conjunto de acciones, 

emociones y pensamientos que un estudiante ejecuta para alcanzar los objetivos 

de sus aprendizajes (Baars, Leopold & Paas, 2018). De aquí que el aprendizaje 

autorregulado implica emociones, meta cognición y comportamientos activos 

(Duchovicova, 2019). Para Yarnal, et al (2019) plantean que esos rasgos 

corresponden a los estudiantes actuales implicando el cambio de paradigmas y 

estrategias para la generación de escenarios que promocionen la autorregulación. 

Las dimensiones seleccionadas para la autorregulación, según Fernández, et al 

(2021) son tres: Los procesos motivacionales que rodean al proceso de 

aprendizaje, la selección y aplicación autónoma y guiada de las estrategias 

cognitivas en los procesos previos y durante el aprendizaje y la implementación de 

tareas de autoevaluación y regulación metacognitiva en los procesos antes, durante 

y después de las experiencias de los aprendizajes. Para Zhang (2018) la 

autorregulación trae consigo la autoeficacia en los procesos académicos ayudando 

a la reducción de procrastinación ayudando a mejorar la baja autoestima. Es bueno 

entender que la autorregulación tiene relación con la autoestima (Sawalhah & 

Zoubi, 2020). Para Morrish et al. (2018) también es necesario la autorregulación 

emocional para complementar los procesos reflexivos.  Si el estudiante tiene 

problemas para autorregular entonces deviene las dificultades de aprendizaje 
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(Babazadeh, Mojaver & Fati, (2021).  Por ello el estudiante debe tener bienestar y 

buena salud para alcanzar aprendizajes de calidad (Modi, Joshi & Narayanakurup, 

2018).  Lo que se debe evitar los estados depresivos que no le permiten hacer una 

buena regulación (Brandenberg, 2019). 

La motivación y actitud hacia el aprendizaje son dos factores que rodean al 

aprendizaje. Implica los aspectos motivacionales intrínsecos que tienen los 

estudiantes para la ejecución de tareas que a su vez se incluye la relevancia y la 

apreciación por la utilidad de los aprendizajes, la motivación personal que tiene el 

aprendiz y el impacto que tiene socialmente, la orientación a los logros o 

rendimiento académico y, por último, el sentido de autoeficacia en las demandas 

de las tareas de los aprendizajes (Chávez, et al 2016)     

Las estrategias cognitivas  que corresponden a procesos de aplicación antes y 

durante los aprendizajes que a su vez implica el reconocimiento de experiencias 

previas y conocimientos con las tareas de aprendizaje, la planificación y ejecución 

de las estrategias de manera segura con acciones pertinentes en los aprendizajes 

y   el trabajo colaborativo y andamiaje en las tareas con los pares y comunidad de 

aprendizajes y, por último,  uso adecuado de herramientas de TIC y recursos físicos 

para la resolución de tareas (Baquero y Rodríguez, 2016).  

La autoevaluación y regulación metacognitiva que se da en los procesos de 

aprendizaje antes, durante y después en un espacio situado con contextos 

definidos (Chimentão, (2019). Esta dimensión implica que el estudiante debe 

desarrollar autoevaluaciones en los procesos de aprendizaje, la superación de 

limitaciones en los aprendizajes y aplicar procesos metacognitivos para la 

superación de barreras que limiten los aprendizajes, las habilidades de atención en 

las tareas propuestas y tener un autocontrol del estrés académico (Universidad 

Internacional de Valencia, 2018).  
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III. METODOLOGÍA

3.1.  Tipo de estudio y diseño de investigación 

De acuerdo a CONCYTEC (2018) el tipo de investigación es básica, puesto 

que busca en base a conocimientos establecer relaciones entre fenómenos; y de 

acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) el tipo de investigación que se trabajó en 

este estudio es no experimental con diseño correlacional, los autores señalan que 

este tipo de investigación estudia descriptivamente las variables y luego determina 

la relación que se puede establecer entre ellas. 

Esquemáticamente el diseño se presenta de la siguiente forma: 

OV1 

GE “r” 

OV2 

Dónde: 

GE: Está representado por la muestra del estudio 

OV1: Es la observación de la variable Autoestima 

OV2: Es la observación de la variable Autorregulación 

“r”: Es el coeficiente de correlación entre Autoestima y Autorregulación. 

3.2. Variables y operacionalización 

Definición Conceptual de la Variable Autoestima: Es una apreciación que 

cada persona tiene de sí mismo luego que realiza un autoanálisis para luego 

adoptar una conducta en base a aprobación o desaprobación de los individuos 

(Coopersmith, 1967 citado por Briones, 2020). 

Definición Operacional de la Variable Autoestima: La variable autoestima 

fue medida a través del inventario de autoestima de Coopersmith, el cual se 

encuentra organizado en cuatro dimensiones de un indicador cada una. 
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Es una autovaloración que cada persona realiza de sí mismo en relación a las 

interacciones de manera general, social, académica y familiar. 

 

Definición Conceptual de la Variable Autorregulación: La autorregulación 

es un conjunto de acciones emociones y pensamientos que un estudiante 

ejecuta para alcanzar los objetivos de sus aprendizajes, implica emociones, 

meta cognición y comportamientos activos (Duchovicova, 2019). 

 

Definición Operacional de Variable Autorregulación: La autorregulación del 

aprendizaje es un conjunto de motivaciones, actitudes, estrategias 

autoevaluación y regulación cognitiva que ejecuta el estudiante para aprender 

y seguir aprendiendo. La variable autorregulación fue medida a través de un 

cuestionario de autorregulación confirmado por tres dimensiones, cada una con 

sus respectivos indicadores.El detalle de la operacionalización en dimensiones 

e indicadores se observa el Anexo 01. 

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

Para el presente estudio se trabajó con una población de 45 estudiantes del 

quinto ciclo, donde 25 pertenecen al quinto grado de primaria y 20 pertenecen 

al sexto grado de primaria. 

Por ser la población pequeña, no se consideró muestra ni muestreo en la 

investigación, por tanto, se trabajaron con los 45 estudiantes establecidos en la 

población. 

Hernández y Mendoza (2018) señalan que si la población es pequeña no se 

considera muestra ni muestreo, ya que se trabajará con todos los elementos 

que conforman la población. 

 

3.4. Técnicas de recolección de información 

 

Para la investigación se trabajaron técnicas revisión bibliográfica para 

organizar tanto la introducción como el marco teórico mediante el uso de bases 

de datos calificadas y que están al alcance de los investigadores como Scielo, 

Redalyc, Ebsco, Scopus, etc.; y como técnicas de campo se utilizó la técnica de 
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la encuesta, que es una de las más utilizadas en la obtención de datos 

cuantitativos de manera rápida y eficaz (Casas et al., 2002), mediante el uso de 

instrumentos tipo cuestionario. Previamente los instrumentos fueron validados a 

criterio de juicio de expertos. 

 

3.5. Procedimiento  

 

Para la aplicación de los instrumentos, primero se validaron a criterio de juicio 

de expertos quienes dieron su aprobación en la aplicación de los mismos, para 

luego aplicar los instrumentos para determinar su confiabilidad en una muestra 

piloto de 12 estudiantes de una institución educativa también del distrito en donde 

se realiza la investigación, saliendo ambos confiables, con Alfa de Cronbach de 

0,750 para el Instrumento de Autoestima y 0,960 para el Instrumento de 

autorregulación (Ver anexo 4), luego se procedió a la aplicación en el grupo de 

estudio asignado y  considerando que hubo apoyo en todo momento de los 

docentes de aula y del aplicador orientándoles a los estudiantes con el desarrollo 

de las preguntas, luego del recojo de las respuestas se procedió a la organización 

estadística de la información para realizar los respectivos análisis en pro del 

desarrollo de los objetivos de la investigación. 

 

3.6. Métodos de análisis de datos 

 

Cómo métodos de análisis de datos tenemos al procesamiento de los 

resultados en dos estadísticas: la estadística descriptiva y la estadística 

inferencial, en la primera se recopiló la información organizándola y ordenándola 

en tablas y gráficos de frecuencias simples y porcentuales para dar respuesta a 

los dos primeros objetivos de investigación; luego se trabajó con la estadística 

inferencial para dar respuesta al tercer objetivo de investigación, todo ello 

utilizando herramientas tanto del programa Excel como del programa SPSS en 

su versión 26. 
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3.7. Aspectos éticos 

En los aspectos éticos se tuvo en cuenta el principio de autonomía de los 

colaboradores de la investigación a quienes se les mantuvo su anonimato en el 

desarrollo de toda la investigación con la finalidad de proteger su identidad y no 

exponerla ante el público en general, del mismo modo se tuvo en cuenta el 

principio de responsabilidad y respeto, citando de manera adecuada a todos los 

autores de ciencia que aportan al trabajo de investigación, para este proceso se 

utilizó la Norma APA en su versión séptima; y por último se tuvo en cuenta el 

principio de beneficencia en la que se aportaron los resultados a la Institución 

educativa donde se realizó el estudio para que tomen las medidas pertinentes ante 

los problemas que se hayan detectado en la investigación realizada. 
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IV. RESULTADOS 

Antes de proceder con el objetivo general y los específicos, procedemos a mostrar 

el comportamiento de cada variable de manera independiente. 

Tabla 1 

Niveles de la variable autoestima y sus dimensiones de un grupo de alumnos en un 

Centro Educativo en Huarmaca 

  
Autoestima 

general 

Autoestima 

social 

Autoestima 

académica 

Autoestima 

familiar 

Escala de 

mentiras 
Autoestima 

Niveles fi % fi % fi % Fi % fi % fi % 

Bajo 12 26,67 15 33,33 13 28,89 13 28,89 8 17,78 13 28,89 

Medio 24 53,33 23 51,11 25 55,56 22 48,89 20 44,44 24 53,33 

Alto 9 20 7 15,56 7 15,56 10 22,22 17 37,78 8 17,78 

Total 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 45 100 

Nota: Resultados del cuestionario de autoestima 

 

Comenzamos con los datos obtenidos de la autoestima, donde el valor medio tiene 

la mayor concentración con el 53.33%, con el nivel bajo al 28.89% de los alumnos 

y solo el 17.78% de ellos considera que tiene buena autoestima; Con respecto a 

sus dimensiones comparten resultados similares con la variable en estudio, donde 

la escala de mentiras tiene una diferencia marcada, donde el grado alto indica que 

tienen 37.78% de los alumnos, y el baremo medio con el 53.33%, donde solo el 

17.78% solo registran un nivel bajo en esa escala. 
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Tabla 2 

Niveles de la variable autorregulación y sus dimensiones de un grupo de alumnos 

en un Centro Educativo en Huarmaca 

  

Motivación y 

actitud hacia el 

aprendizaje 

Estrategias 

cognitivas 

Autoevaluación y 

regulación 

metacognitiva 

Autorregulación 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Bajo 13 28,89 13 28,89 15 33,33 14 31,11 

Medio 20 44,44 19 42,22 19 42,22 21 46,67 

Alto 12 26,67 13 28,89 11 24,44 10 22,22 

Total 45 100 45 100 45 100 45 100 

Nota: Resultados del cuestionario de autorregulación. 

 

Con los datos de la autorregulación. El nivel medio tiene el porcentaje mayor con el 

46.67%, le sigue el baremo bajo con el 31.11% y solo el 22.22% de los estudiantes 

indican que pueden autorregularse; y de sus escalas marcan resultados similares 

con la variable autorregulación, donde aproximadamente el 45% están en el nivel 

medio, casi el 25% está en el nivel alto, y un 33.33% de los alumnos consideran 

que tienen una baja autorregulación.  
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A continuación, presentamos los resultados de la prueba de correlación entre las 

variables, la que sirvió para determinar los resultados tanto del objetivo general 

como de los objetivos específicos: 

 

Tabla 3 

Pruebas de normalidad entre autorregulación y autoestima de un grupo de 
alumnos en un colegio en Huarmaca 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Autoestima ,166 45 ,003 ,932 45 ,011 

Autorregulación ,182 45 ,001 ,898 45 ,001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

La población es de 45 estudiantes, y es menor que 50, usaremos los resultados de 

Shapiro-Wilk, de la cual los Sig. son 0.011 y 0.001, ambos menores que 0.05, 

usamos la correlación Rho de Spearman. 

 

Tabla 4 

Correlación entre autoestima y autorregulación de un grupo de alumnos en una I.E 
en Huarmaca 

 Autorregulación 

Rho de Spearman Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

,790** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 45 

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

Con los resultados obtenidos, tenemos que la correlación Rho de Spearman es 

0.79, siendo este alto y positivo, y el valor del Sig. bilateral es 0.000 < 0.05, siendo 

este significativo, entonces nuestras variables: autoestima y autorregulación tienen 

una relación alta, positiva y significativa, esto implica que a mejor autoestima mejor 

es el nivel de autorregulación. 
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Tabla 5 

Correlación de la autoestima y la motivación-actitud hacia el aprendizaje de la 
autorregulación de un grupo de alumnos en una I.E en Huarmaca 

 

Motivación y actitud 

hacia el aprendizaje 

Rho de Spearman Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

,678** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 45 

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

Con los resultados obtenidos, tenemos que la correlación Rho de Spearman es 

0.678, siendo este moderado y positivo, y el valor del Sig. bilateral es 0.000 < 0.05, 

siendo este significativo, existiendo una relación moderada, directa y significativa 

entre la autoestima y la motivación-actitud hacia el aprendizaje de la 

autorregulación, este resultado indica que a mejor autoestima es mejor la 

Motivación y actitud hacia el aprendizaje. 

 

Tabla 6 

Correlación de la autoestima y las estrategias cognitivas de la autorregulación de 

un grupo de alumnos en una I.E en Huarmaca 

 

Estrategias 

cognitivas 

Rho de Spearman Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

,760** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 45 

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

Podemos observar que la correlación Rho de Spearman es 0.76, siendo este alto y 

positivo, y el valor del Sig. bilateral es 0.000 < 0.05, siendo este significativo, 

existiendo una relación alta, directa y significativa entre la autoestima y las 

estrategias cognitivas de la autorregulación, este resultado indica que a mejor 

autoestima es mejor el nivel de estrategias cognitivas. 
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Objetivos Específico 3 

Determinar la relación entre la autoevaluación y regulación metacognitiva con la 

autoestima en los estudiantes de una Institución Educativa Primaria de Huarmaca. 

 

Tabla 7 

Correlación de la autoestima y la Autoevaluación y regulación metacognitiva de un 
grupo de alumnos en una I.E en Huarmaca 

 

Autoevaluación y 

regulación 

metacognitiva 

Rho de Spearman Autoestima 

Coeficiente de 

correlación 

,773** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 45 

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

 

Podemos observar que el coeficiente Rho es 0.773, siendo este alto y positivo, y el 

valor del Sig. bilateral es 0.000 < 0.05, siendo este significativo, existiendo una 

relación alta, directa y significativa entre la autoestima y la autoevaluación y 

regulación metacognitiva de la autorregulación, este resultado indica que a mejor 

autoestima es mejor el nivel de autoevaluación y regulación metacognitiva. 
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V. DISCUSIÓN 

En este acápite se discutirá los resultados partiendo de los objetivos específicos, 

determinando los hallazgos encontrados de los mismos, para luego compararlos 

con los antecedentes y fundamentarlos en el marco teórico: 

Con el objetivo de poder determinar el vínculo que existe entre la autoestima y la 

autorregulación de los estudiantes del nivel primario de una I.E en Huarmaca, 

encontramos que Rho = 0.79, y α = 0.000, nos da a entender que es alta, directa y 

significativa. Y con respecto a los otros objetivos que implica relacionar las 

dimensiones de la autorregulación con respecto a la variable autoestima, podemos 

observar que el coeficiente Rho es 0.773, siendo este alto y positivo, y el valor del 

Sig. bilateral es 0.000 < 0.05, siendo este significativo, existiendo una relación alta, 

directa y significativa entre la autoestima y la autoevaluación y regulación 

metacognitiva de la autorregulación. Con respecto a la autoestima y las estrategias 

cognitivas de la autorregulación, tenemos que Rho = 0.76 y Sig = 0.000, indica que 

es alta, directa y significativa. Donde tenemos similar resultado en la autoestima y 

la motivación-actitud hacia el aprendizaje de la autorregulación, tenemos que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0.678 y α = 0.000, queda claro que 

existe una relación directa moderadamente y significativa. Guardando similitud con 

el objetivo general. Con estos resultados podemos decir que la autoestima influye 

directamente en un buen desarrollo de la autorregulación, donde los aspectos 

sociales, familiares en gran medida influyen en primera instancia, de ahí lo 

acompaña el entorno académico, en este caso el colegio, donde se le debe enseñar 

al menor de edad a no decir mentiras, todos estos factores permiten tener un buen 

desarrollo de la autorregulación. Por tal motivo indicamos que nuestra hipótesis de 

investigación es correcta, donde indicamos que existe una relación entre la 

autorregulación en la autoestima. En ese aspecto Fernández, et al. (2021) Indica 

que la autorregulación en tiempos de pandemia, permite dar continuidad al proceso 

formativo del estudiante, para lo cual tienen una muestra de 206 alumnos, indicando 

que existe una relación entre la autorregulación de los aprendizajes de los 

estudiantes y la autoestima, adicionalmente en su estudio se determino que las 

mujeres tienen un nivel de autorregulación más alto que el de los hombres. 

Tenemos como evidencia el estudio de Reyes (2018), en la cual desea examinar 
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de qué manera la autoestima puede mejorar el rendimiento académico, para lo cual 

su experimento lo realizó en 27 estudiantes, en la cual se determinó que existe una 

relación directa y significativa entre las variables, permitiendo que se pueda usar 

en las variables de la autoestima y autorregulación del aprendizaje. Estos 

resultados coinciden con Bautista y Hernández (2017), metacognición y 

autoestima, por la cual indican que un estudiante debe mostrar actitudes en 

autoadministrarse, autoevaluarse, utilizar la creatividad, para que puedan tener un 

pensamiento crítico y así puedan controlar sus emociones, de tal manera que 

influyen de manera directa en diferentes aspectos de la autoestima, teniendo un 

aporte correlacional. Las referencias que tenemos comparten el mismo principio 

que planteamos en la hipótesis general, donde quedo en evidencia que la 

autorregulación afecta de manera directa a la autoestima. 

Toca evaluar los resultados de la autoestima, en la cual el índice medio cuenta con 

el porcentaje mayor con el 53.33%, le sigue el nivel bajo con el 28.89%, dejando el 

17.78% con una buena autoestima. Además, contamos que sus dimensiones tienen 

un comportamiento similar a dicha variable, donde debemos hacer mención en la 

escala de mentiras, ya que el indicador alto cuenta con el 37.78%, el nivel medio 

con el 53.33% y solo 8 de los 45 alumnos no tienen la costumbre de mentir 

constantemente. Contamos como referentes a Lalangui (2019), en la cual 

determina la relación que tiene la autoestima con el rendimiento académico, donde 

30 estudiantes fueron evaluados, la cual se consideraron sus calificaciones, 

lograron determinar que están relacionadas de manera directa. También tenemos 

lo que Luna (2018), indica en su estudio de como el rendimiento académico se ve 

afectado por la autoestima, para lo cual examinaron a 137 alumnos, llegó a la 

conclusión que existe un nexo entre ambas variables, en la cual se ven 

influenciadas de manera directa, guardando similitud con los resultados obtenidos. 

Concuerdan con los resultados de Sánchez (2019), en la cual determina que existe 

una relación directa entre la autoestima y el rendimiento en donde fueron 14 los 

sujetos evaluados. En este caso, los resultados que se obtuvieron marcaron una 

tendencia de niveles media a baja, coincidiendo con nuestros resultados. Tenemos 

que entender que el término autoestima deriva de “auto” quiere decir por sí mismo, 

y “estima (estimar)”, del latín estimare, que significa tasar, valorar o evaluar. Briones 
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(2020) quien cito a Coopersmith (1967), hace referencia que la autoestima es un 

proceso de adquirir conocimiento de si mismo, permitiendo que tenga un 

autoanálisis, para asimilar conductas tomando referencias de las personas en su 

entorno cercano. Analizando lo que menciona Bracho, et al. (2019), donde explican 

que la autoestima le permite a las personas blindar nuestro desarrollo psicológico, 

permitiendo tener conciencia de nuestro entorno, si tenemos una autoestima baja, 

no nos permite tomar decisiones de forma coherente, al mismo tiempo no nos 

permite enfrentar los problema de una manera correcta, al mismo tiempo no nos 

permite gozar de forma adecuado la felicidad. Debemos entender que la autoestima 

nos permite tener un desarrollo normal y sano de las personas (Palacios, 2016). 

Cabe mencionar lo de Coopersmith(1981) tener una buena imagen, estando 

conformes con nosotros mismos, significa tener aprecio sobre nosotros mismos, 

Dándonos ventajas para poder sobrellevar desafíos, pensando con claridad para 

organizarse, nos brinda poder generar nuestra propia felicidad, facilitando alcanzar 

nuestros objetivos deseados, tener autoconfianza entendiendo la valoración que 

tienen de nosotros; caso contrario cuando la autoestima es baja, no nos permite 

aceptarnos como somos, generamos desconfianzas, no pensamos por nosotros 

mismos, y no seremos capaz de poder tomar nuestras propias decisiones. Branden 

(2017) propone que existen 6 pilares que permiten definir la autoestima, la de una 

vivencia consciente con respecto a lo que sabemos, entendemos, conocemos y 

vemos para tener definidas nuestras metas y objetivos, nos permite autocorregirnos 

cuando nos salimos de nuestro camino que determinamos con anterioridad; la de 

aceptarnos tal y como somos, nos permite conocernos a nosotros mismos; la 

práctica de aceptar nuestras responsabilidades, permitiendo que evaluar antes lo 

que vamos a decidir, haciendo que la elección que hagamos se haga de manera 

responsable, entendiendo que debemos asumir las consecuencias; auto valorarse, 

siendo nosotros mismos; tener nuestros objetivos definidos, comprendiendo que 

aparecerán distractores, sin implicar que nos afectaran en lograr nuestras metas; 

la práctica de ser integro, nos permite tener valores morales, principios y 

costumbres correctas, que permitan generar confianza en los que nos rodean. 

Tener buena autoestima permite lograr llegar a un bienestar, pudiendo alcanzar lo 

que te propones, permitiendo tener buenas relaciones sociales (KörüK, 2017). 

Baumeister y Vohs (2018) indican que teniendo una buena autoestima, te permite 
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tener un buen desenvolvimiento social, con un buen autocontrol y confianza de ti 

mismo. Cabe mencionar lo que dice Velásquez (2017), indica que la autoestima 

juega un papel importante en la valoración del amor propio, valorando y gozando 

todo lo que tenemos, siendo la familia quien en sus inicios con la influencia que 

tiene, y al aceptar lo importante que son cada uno de sus integrantes, le permite 

definir ese mismo sentimiento en sí mismo, demostrando lo mismo en el entorno 

familiar. Entendemos lo importante del entorno familiar, que le permitirá formar un 

carácter que no le permita perder en control, manteniendo la calma, al mismo 

tiempo tomar las decisiones de manera coherente. Taberno, et al. (2017) menciona 

a Coopersmith (1981), las dimensiones que definimos para el estudio de la 

autoestima, siendo estas: Autoestima general, permite aceptarnos y si es necesario 

evaluar nuestras habilidades, capacidades, entre otros elementos que 

consideremos. Autoestima académica, se vincula directamente con el desempeño 

escolar, permitiendo conocer nuestro potencial en adquirir nuevo conocimiento, al 

mismo tiempo nos da confianza para poder entender temas desconocidos; 

Autoestima familiar, al ser nuestro primer entorno social, nos da las primeras 

herramientas para auto valorarnos y las pautas que debemos seguir para comenzar 

a relacionarnos con los demás; Autoestima social, en ella nos permite poder encajar 

en otros entornos sociales, como la escuela, el barrio, etc., de esta manera nos 

permite entender y conocer otras cualidades como la práctica de lo moral, evitando 

los prejuicios, tener buenas actitudes, evitando comparaciones e intimaciones de 

otros individuos, le permitirá al mismo tiempo poder integrar círculos de amigos, 

desarrollando nuevas habilidades sociales en el proceso. En este caso vemos que 

la autoestima es muy importante para poder tener la confianza, principios claros, e 

iniciativas, sin temor a lo desconocido, amándose uno mismo, conociendo sus 

carencias, así como sus fortalezas,  sin perjudicar a nadie en el proceso que 

tengamos definido para lograr cumplir nuestras metas y objetivos. 

   

Observamos los indicadores de la autorregulación, encontramos que el nivel medio 

asume el valor máximo con el 46.67%, mientras que el nivel bajo tiene 31.11% de 

los resultados y solo el 22.22% de los estudiantes tienen un buen desarrollo para  

autorregularse; siendo de manera similar las escalas de la variable autorregulación 
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con respecto a su variable, entendiendo que el 45% están en el nivel medio, 

dejando el 25% en el nivel alto, y un 33.33% de los alumnos no cuentan con una 

estrategia para lograr una autorregulación. En la cual visualizamos limitaciones por 

parte de los estudiantes a poder autorregularse. Guarda concordancia con lo que 

estipula Sánchez y Parra (2021), donde manejan el programa COMUNICA y 

aprendizaje autorregulado, en el cual afirma que un bajo rendimiento académico se 

vincula directamente con la autorregulación, por ese motivo indica que los alumnos 

deben conocer y aplicar técnicas que les permita mantener una motivación, 

permitiendo mejorar su autorregulación, de esta manera mejorar su rendimiento 

académico. Así mismo Tur, et al. (2022), indica que el aprendizaje autorregulado 

en los entornos personales de aprendizaje, cuyo análisis se desarrolló con una 

metodología cuantitativa, descriptiva correlacional, indica que tener un entorno 

personal donde pueda acceder a contenido didáctico, le permite desarrollar 

procesos de autorregulación, mejoran en gran medida el rendimiento académico 

del estudiante. Referente al trabajo de investigación de Rojas (2020), tomando en 

consideración el aprendizaje autorregulado y de qué manera impacta en el 

rendimiento académico, en la cual evaluaron a 49 estudiantes, determino la 

importancia de autorregular su aprendizaje para poder mejorar su desempeño 

académico. Por ese motivo Vergara (2018), donde evaluó a 50 personas, para 

determinar de qué forma influyen las dimensiones de la autorregulación, logra 

visualizar que es la motivación la que más influye, permitiendo que sigan mejorando 

en el tiempo sus propios procesos de autorregulación. Para Palacios (2021), que 

dedico su estudio en la influencia de las TIC en el aprendizaje, donde fueron 24 los 

estudiantes que participaron, llego a la conclusión que estas técnicas mejoran el 

aprendizaje autorregulado. El Ministerio de Educación (2019) promueve la 

autocrítica(autoevaluación), revisar las actividades que realizamos, como loas 

acciones que tomamos (regulación metacognitiva), para poder tener una buena 

retroalimentación y generar experiencias. Siendo estas piezas importantes para 

adquirir responsabilidades, generando un desarrollo en diferentes habilidades, 

conocimientos y experiencias. Siendo de vital importancia para que el estudiante 

pueda generar nuevas estrategias de aprendizaje, para una mejora continua. 

También tenemos que Díaz (2015) define que una formación basada en 

competencias, desemboca en una integración de variados tipos de conocimientos, 
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así como el mejoramiento de las técnicas cognitivas para mejorar dichos 

aprendizajes. Permitiendo que generen criticas constantes, permitiendo un 

desarrollo de la autorregulación de sus procesos teniendo en cuenta el momento y 

la situación que les toque vivir. Dicho de otra manera, el aprendizaje deriva del 

socio-constructivismo teniendo en cuenta que para que un estudiante pueda 

aprender, requiere del conocimiento propio como el conocimiento de nuestro 

entorno social. Siendo autorregulado, donde le permitan a los estudiantes entender 

de los sucesos que los rodean, para poder generar nuevas estrategias, que al 

mismo tiempo puedan generar nuevos conocimientos, así sucesivamente. Para 

Duchovicova (2019), el aprendizaje autorregulado le permite vincularse 

emocionalmente, definiendo su meta cognición, estando siempre consiente con su 

entorno. En el caso de Yamal, et al (2019), lo definen como rasgos que 

corresponden a los alumnos, permitiendo el cambio de paradigmas y mejorando las 

estrategias para la implementación de nuevos escenarios que le permitan generar 

nuevo conocimiento. Según Fernández, et al (2021) define en tres dimensiones: 

todo lo que permite motivar para la creación de nuevos modelos de aprendizaje 

(motivación y actitud para el aprendizaje); (Baquero y Rodríguez, 2016) el poder 

desarrollar de manera autónoma, guiándose de las estrategias cognitivas de los 

conocimientos previos, permitiendo tener un antes y un después en generar nuevo 

conocimientos (estrategias cognitivas); Chávez, et al (2016) indica que la 

motivación y actitud para adquirir nuevo conocimiento, siendo necesaria que sea 

nutrida por los logros alcanzados, y reflejados en el rendimiento académico, permite 

cultivar en los estudiantes el sentido de autoeficacia en las tareas de aprendizaje 

que se le asignan (Autoevaluación y regulación metacognitiva) 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. En los resultados de correlación tenemos que el aplicado es el Rho de 

Spearman con un valor de 0.79, siendo este alto y positivo, y el valor del Sig. 

bilateral es 0.000 < 0.05, siendo este significativo, entonces nuestras 

variables: autoestima y autorregulación tienen una relación alta, positiva y 

significativa. Logrando probar nuestra hipótesis alterna. 

 

2. La dimensión motivación-actitud hacia el aprendizaje de la variable 

autorregulación tienen una relación moderada, directa y significativa con la 

variable autoestima, ya que el coeficiente es de 0,678, con una Sig. Bilateral 

menor que 0.05. 

 

3. La dimensión estrategias cognitivas de la variable autorregulación tienen una 

relación alta, directa y significativa con la variable autoestima, ya que el 

coeficiente es de 0,760, con una Sig. Bilateral menor que 0.05. 

 

4. La dimensión autoevaluación y regulación metacognitiva de la variable 

autorregulación tienen una relación alta, directa y significativa con la variable 

autoestima, ya que el coeficiente es de 0,773, con una Sig. Bilateral menor 

que 0.05. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al director de una Institución Educativa Primaria de 

Huarmaca, diseñar un programa de Autorregulación para mejorar la 

Autoestima, la misma que ayudará en su adecuado desenvolvimiento en el 

logro de sus aprendizajes a mediano y largo plazo. 

 

2. Se recomienda al director de una Institución Educativa Primaria de 

Huarmaca, tener en cuenta en el diseño del programa de Autorregulación, la 

elaboración de actividades que promuevan la motivación-actitud hacia el 

aprendizaje para para mejorar la autoestima de los estudiantes. 

 

3. Se recomienda al director de una Institución Educativa Primaria de 

Huarmaca, tener en cuenta en el diseño del programa de Autorregulación en 

la elaboración de actividades que promuevan estrategias cognitivas para 

para mejorar la autoestima de los estudiantes. 

 

4. Se recomienda al director de una Institución Educativa Primaria de 

Huarmaca, tener en cuenta en el diseño del programa de Autorregulación, la 

elaboración de actividades que promueva la autoevaluación y regulación 

metacognitiva para mejorar la autoestima de los estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual  

Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores Instrumento 

Variable 01:  

Autorregulación 

del aprendizaje  

 

La autorregulación 

es un conjunto de 

acciones 

emociones y 

pensamientos que 

un estudiante 

ejecuta para 

alcanzar los 

objetivos de sus 

aprendizajes, 

implica emociones, 

meta cognición y 

comportamientos 

activos 

(Duchovicova, 

2019).  

La autorregulación 

del aprendizaje es 

un conjunto de 

motivaciones, 

actitudes, 

estrategias 

autoevaluación y 

regulación cognitiva  

que ejecuta el 

estudiante para 

aprender y seguir 

aprendiendo. 

Motivación y  

actitud hacia el  

aprendizaje. 

 Motivación para apreciar la relevancia y utilidad 

 Impacto social y personal (1,2,3) 

 Rendimiento académico (4,5,6) 

 Autoeficacia en las actividades de aprendizaje. 

(7,8,9,10) 

Cuestionario  

Estrategias  

cognitivas. 

 Experiencias relacionadas con la tarea (11,12) 

 Planeación de las acciones para aprender (13, 

14, 15, 16, 18, 19, 22, 23 26.) 

 Trabajo con pares (17,20,21) 

 Uso de TIC y recursos físicos. (24,25) 

Autoevaluación  

y regulación  

metacognitiva. 

 Meta cognición y autoevaluación para superar 

obstáculos (27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 

40.) 

 Habilidades de atención (37, 38) 

 Autocontrol del estrés  (29, 30.) 

Variable 02: 

Autoestima    

Es una apreciación 

que cada persona 

tiene de sí mismo 

luego que realiza 

un autoanálisis 

para luego adoptar 

una conducta en 

base a aprobación 

o desaprobación 

de los individuos 

(Coopersmith, 

1967 citado por 

Briones, 2020).  

Es una 

autovaloración que 

cada persona 

realiza de sí mismo 

en relación a las 

interacciones de  

manera general, 

social, académica y 

familiar   

Autoestima 

general 

 Demuestra timidez e inseguridad a la hora de 

actuar ante los demás en determinadas 

circunstancias 

Cuestionario 

Autoestima social   Selecciona e identifica las amistades según su 

conveniencia 

Autoestima 

académica 

 Demuestra timidez y le gusta ser mejor en la 

escuela 

Autoestima 

familiar  

 Manifiesta emociones personales al interactuar 

en el entorno familiar 

 



 
 

 

Anexo 2: Matriz de consistencia 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS VARIABLES 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

ENFOQUE / 

TIPO/DISEÑO

/  

TÉCNICA / 

INSTRUMENTO 

 

¿Cómo se 

relaciona la 

autoestima y la 

autorregulación 

en el aprendizaje 

en los estudiantes 

del quinto ciclo de 

una institución 

educativa de 

Huarmaca? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General: 
Determinar la relación que 

existe entre la autoestima y la 

autorregulación en el 

aprendizaje en los 

estudiantes del quinto ciclo 

de una institución educativa 

de Huarmaca. 

 

HIPOTESIS NULA 

 No existe  relación 

significativa entre la 

autoestima y la 

autorregulación en el 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

quinto ciclo de una 

institución educativa 

de primaria de 

Huarmaca 

 
HIPOTESIS 
ALTERNA 

Existe  relación 

significativa entre la 

autoestima y la 

autorregulación en el 

aprendizaje de los 

estudiantes del 

quinto ciclo de una 

institución educativa 

de primaria de 

Huarmaca 

 

Autoestima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorregulació
n 

 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

 
Estudiantes del 
quinto ciclo de 
una institución 
educativa de 
Huarmaca que 
oscilan entre los 
10 y 11 años  

 
 

POBLACIÓN 
45 de una 
institución 
educativa 
primaria de 
Huarmaca 
 

 
MUESTRA 

45 estudiantes del 
quinto ciclo  de 
una institución 
educativa 
primaria  de 
Huarmaca  

 
 
 
Enfoque: 
 
Cuantitativo 
 
 
 
 
Tipo: 
No 
experimental 

 
 
 
 
Diseño: 

 
Correlacional 

 

Inventario de 

Autoestima de 

Coopersmith para 

la variable 

autoestima. 

 
 
 
Técnica: entrevista 
Censo o 

Cuestionario de 

autorregulación en 

la variable 

autorregulación 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos  

CUESTIONARIO DE AUTORREGULACIÓN  

Objetivo: reconocer el nivel de autorregulación del aprendizaje que tienen los estudiantes del quinto 

ciclo de una institución educativa de Huarmaca. 

Introducción: 

Estimado estudiante, el cuestionario tiene como fin recoger información sobre la autorregulación del 

aprendizaje que tienen los estudiantes del quinto ciclo de una institución educativa primaria de 

Huarmaca.  Tenga en cuenta que las respuestas son anónimas por cuanto responda con sinceridad; 

no existen preguntas correctas ni incorrectas.  

Instrucciones. 

Teniendo en cuenta las proposiciones del cuestionario, marcar con un aspa en el casillero 

correspondiente, calificando la frecuencia en que cada situación es realizada, ten en cuenta los 

siguientes valores. 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

0 1 2 3 

 

 

Nº 
Dimensiones  

Ítems 
ESCALA 

0 1 2 3 

1 

Motivación y 

actitud hacia el 

aprendizaje 

Los aprendizajes son algo que me desarrollan 

como persona 

    

2 
 Tengo interés de construir aprendizajes 

porque con ellos se mejora la sociedad 

    

3 
Frente a los cursos o áreas que desarrollo  me 

propongo objetivos que son de mi interés 

    

4 
 Mi interés es la obtención de altos 

calificativos en los cursos o áreas 

    

5 
Quiero que mis profesores y padres valoren mi 

esfuerzo por el aprendizaje 

    

6 
Me dedico por completo a las tareas y 

actividades que me asignan mis maestros 

    

7 
Soy un estudiante que se facilita los 

aprendizajes. 

    

8 Desarrollo mis trabajos y tareas exitosamente.     

9 
Tengo en cuenta que el éxito académico se 

debe a mi esfuerzo. 

    

10 
Los aprendizajes que logro son el producto de 

mis habilidades personales. 

    

11 

Estrategias 

cognitivas. 

Cuando trabajo nuevos temas me apoyo en 

mis saberes previos reflexionando. 

    

12 
Relaciono los temas de clase con mis 

experiencias o sucesos vividos. 

    

13 
Al iniciar una tarea reflexiono  y tengo claro los 

rasgos que presenta. 

    

14 Reconozco los objetivos que los maestros     



 
 

 

tienen al dejar la tarea. 

15 
Antes de iniciar la tarea pienso las acciones 

que me permitirán cumplir con lo asignado. 

    

16 
Realizo un plan de acción para desarrollar las 

actividades que me asignan. 

    

17 
En los trabajos de equipo fomento la 

participación en los procesos de las tareas. 

    

18 
Pido apoyo y explicación en los temas que no 

entiendo cuando se desarrollan las clases.  

    

19 
Presto atención cuando mis maestros explican 

la clase. 

    

20 
Solicito apoyo y explicación a mis compañeros 

cuando no entiendo la actividad de la clase. 

    

21 
Valoro la explicación que mis compañeros me 

dan sobre el tema de las clases. 

    

22 
Tengo confianza al desarrollar mis tareas en 

casa para hacerlo correctamente. 

    

23 
Me siento seguro al tomar las decisiones para 

desarrollar mis tareas y trabajos de clase. 

    

24 
 Cuento con los recursos e instrumental para 

el desarrollo de mis clases. 

    

25 
Empleo herramientas tecnológicas para 

apoyarme y hacer mis trabajos con eficiencia. 

    

26 
Aprovecho el tiempo para hacer mis tareas o 

asignaciones de clase. 

    

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

y regulación 

metacognitiva. 

Me doy cuenta de las limitaciones u 

obstáculos que surgen al desarrollar mis 

tareas.  

    

28 

Busco modos adecuados para superar 

obstáculos de las actividades que tengo que 

hacer 

    

29 
Enfrento las tareas y acciones académicas sin 

estrés y con tranquilidad. 

    

30 
Mantengo tranquilidad ante las cargas 

académicas o cantidad de tareas que tengo.  

    

31 

Soy consciente de los aprendizajes que estoy 

construyendo en los procesos de las 

actividades. 

    

32 

Reflexiono sobre la manera como trabajo que 

me permite realizar correcciones o cambios 

para mejorar mis tareas 

    

33 
Reviso la calidad de mis evidencias de las 

tareas asignadas 

    

34 
Me autoevalúo al finalizar una tarea o trabajo 

para reconocer mis logros y  dificultades. 

    

35 
Reconozco mis limitaciones personales con 

claridad al ejecutar mis tareas o actividades. 

    



 
 

 

36 

Tengo en cuenta estrategias y mecanismos de 

apoyo para superar las dificultades personales 

para ejecutar mis tareas. 

    

37 
Evito ruidos y distractores de casa que me 

permita estudiar y hacer mis tareas en casa 

    

38 
Puedo aislar ruidos y distractores en el colegio 

para prestar atención y lograr aprender. 

    

39 
Visualizo aspectos para mejorar luego de una 

clase  

    

40 
Me considero un mejor estudiante después de 

cada evaluación y termino de periodo. 

    

Javier Fernández-de-Castro, Leticia Nayeli Ramírez-Ramírez  y Luz María Rojas-Muñoz (2020). 
Desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en educación secundaria y media superior ante la 
contingencia de la COVID-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 

Apellidos y nombres  ____________________________________  edad: ____ 

Marque con una Aspa (X) debajo de SI o NO, de acuerdo a los siguientes criterios: Marca SI cuando 

lo expresado coincide con tu parecer y NO cuando lo expresado es diferente a tu parecer. 

 

N° Preguntas  SI NO 

1 Generalmente los problemas me afectan muy poco.    

2 Me cuesta mucho trabajo hablar en público.    

3 Si pudiera cambiaría muchas cosas de mí.    

4 Puedo tomar una decisión fácilmente.    

5 Soy una persona simpática.    

6 En mi casa me enojo fácilmente.    

7 Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo.    

8 Soy popular entre las personas de mi edad.    

9 Mis padres generalmente toman en cuenta mis 
sentimientos.  

  

10 Me doy por vencido fácilmente.    

11 Mis padres esperan demasiado de mí.    

12 Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy.    

13 Mi vida es complicada.   

14 Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas.    

15 Tengo mala opinión de mí mismo(a).    

16 Muchas veces me gustaría irme de mi casa.    

17 Con frecuencia me siento disgustado en mi grupo.    

18 Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente.    

19 Si tengo algo que decir, generalmente lo digo.    

20 Mi familia me comprende.    

21 Los demás son mejor aceptados que yo.   

22 Generalmente siento como si mi familia me estuviera 
presionando.  

  

23 Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo.    

24 Muchas veces me gustaría ser otra persona.   

25 Se puede confiar muy poco en mí.    

26 Nunca me preocupo por nada.    

27 Estoy seguro de mí mismo.    

28 Me aceptan fácilmente.    



 
 

 

29 Mi familia y yo la pasamos bien juntos.   

30 Paso bastante tiempo soñando despierto(a).    

31 Desearía tener menos edad.   

32 Siempre hago lo correcto.   

33 Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la 
escuela.  

  

34 Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer.    

35 Generalmente me arrepiento de las cosas que hago.    

36 Nunca estoy contento(a).    

37 Estoy haciendo lo mejor que puedo.    

38 Generalmente puedo cuidarme sola.    

39 Soy bastante feliz.    

40 Preferiría estar con niños menores que yo.    

41 Me gustan todas las personas que conozco.    

42 Me gusta cuando me invitan a la pizarra.    

43 Me entiendo a mí mismo.    

44 Nadie me presta atención.    

45 Nunca me reprenden.    

46 No me está yendo tan bien en los estudios como yo 
quisiera.  

  

47 Puedo tomar una decisión y mantenerla.    

48 Realmente no me gusta ser una adolescente.    

49 No me gusta estar con otras personas.    

50 Nunca soy tímido(a).    

51 Generalmente me avergüenzo de mí mismo.    

52 Los chicos generalmente se la agarran conmigo.    

53 Siempre digo la verdad.    

54 Mis profesores me hacen sentir que no soy lo 
suficientemente capaz.  

  

55 No me importa lo que pase.    

56 Soy un fracasado.    

57 Me fastidio fácilmente cuando me reprenden.    

58 Siempre se lo que debo decir a las persona.   

 

 

 

 



 
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre: Inventario de Autoestima 

Autor: Stanley Coopersmith 

Estandarización de la prueba: Isabel Panizo (1985) 

Traducido como: Inventario de Autoestima Original Forma Escolar 

Procedencia: EEUU 

Objetivo: Medir las características de la Autoestima en 4 Sub escalas: 

General, social, escolar, familiar. 

Población: Estudiantes del quinto ciclo de Educación Primaria 

Tiempo de Aplicación: 20 minutos aproximadamente 

• Administración: Individual y Colectiva 

• Edad de aplicación: 10 años en adelante 

Dimensiones Indicadores Número de preguntas Niveles y 

rangos 

Autoestima 

general 

 Demuestra 

timidez e 

inseguridad a la 

hora de actuar 

ante los demás 

en determinadas 

circunstancias 

1,3,4,7,10,12,13,15,18,19,24, 

25,27,30,31,34,35,38,39,43, 

47,48,51,55,56,57 

0-12 muy baja 

12-15 baja  

15-20 normal  

20-23 alta  

24-26 muy alta 

Autoestima 

social  

 Selecciona e 

identifica las 

amistades según 

su conveniencia 

5, 8, 14, 21, 28, 40, 49,52 0-4 muy baja  
4-5 baja  
5-7 normal 

Autoestima 

académica 

 Demuestra 

timidez y le gusta 

ser mejor en la 

escuela 

2, 17, 23, 33, 37, 42, 46,54. 7-8 alta  
4-6 Normal 
2-3 baja 



 
 

 

 Autoestima 

familiar  

 Manifiesta 

emociones 

personales al 

interactuar en el 

entorno familiar 

6, 9, 11, 16, 20, 22, 29,44 7-8 alta  
4-6 Normal 

0-3 baja 

Escala de 

mentiras 

 Demuestra 

valores que le 

dan credibilidad 

como persona 

26, 32, 36, 41, 45, 50, 53,58. 3-4 baja  

4-6 normal  

6-7 alta  

7-8 muy alta 
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Anexo 4: Ficha de validación de expertos y Confiabilidad de los Instrumentos 
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Confiabilidad de los Instrumentos: Alfa de Cronbach del Instrumento de Autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach de Cuestionario de Autorregulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5: Consentimiento informado 

 



60 
 

Anexo 6: Autorización de aplicación del instrumento firmado por la respectiva 

autoridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 7: Constancia SUNEDU de Validadores. 
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