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RESUMEN 

El presente estudio titulado autoestima y logros de aprendizaje de ciencias 

sociales en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución educativa, 

Lima 2023; consideró, como objetivo general, establecer la relación que existe entre 

la autoestima y el logro del aprendizaje de las discentes en Ciencias Sociales de 

una institución educativa de Lima,  La investigación, por su finalidad, fue básica, de 

enfoque cuantitativo, de nivel correlacional, y de diseño no experimental – 

transversal. En el estudio participaron 62 discentes del cuarto grado de educación 

secundaria. El instrumento utilizado para la recolección de datos sobre la variable 

autoestima fue el Test de Autoestima 25, el cual se sometió a una prueba piloto 

obteniendo una validez interna de 0,848 de confiabilidad Kuder Richardson. 

Asimismo, para la recolección de datos de la variable logros de aprendizaje, se 

utilizó el análisis documental del registro de progreso del estudiante.  Para la 

contrastación de la hipótesis se empleó la prueba estadística inferencial no 

paramétrica de Rho Spearman, los resultados estadísticos dieron como resultado 

un coeficiente de rs = ,903 y un p = .000 < 0.5, rechazando la hipótesis nula y 

aceptando la hipótesis de la investigación. Los resultados obtenidos permitieron 

establecer la existencia de una relación directa y de alto grado entre la autoestima 

y el logro de los aprendizajes de los estudiantes en Ciencias Sociales de una 

institución educativa de Lima. 

Palabras clave: autoestima, logros de aprendizaje, Ciencias Sociales.  
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ABSTRACT 

The present study titled self-esteem and learning achievements of social 

sciences in students of the fourth grade of an educational institution, Lima 2023; 

failed as a general objective to establish the relationship that exists between self-

esteem and the learning achievement of the students in Social Sciences of an 

educational institution in Lima.  The research, due to its purpose, was basic, with a 

quantitative approach, correlational level, and non-experimental - cross-sectional 

design. The study involved 62 students in the fourth grade of secondary education. 

The instrument used to collect data on the self-esteem variable was the Self-Esteem 

Test 25, which was submitted to a pilot test, obtaining an internal validity of 0.848 

Kuder Richardson reliability. Likewise, for the data collection of the variable learning 

achievements, the documentary analysis of the student's progress record was used. 

For the contrasting of the hypothesis, the non-parametric inferential statistical test 

of Rho Spearman was used, the statistical results gave as a result a coefficient of 

rs = .903 and a p = .000 <.0.5, rejecting the null hypothesis and accepting the 

hypothesis of the investigation. The results obtained allowed us to establish the 

existence of a direct and high-grade relationship between self-esteem and the 

learning achievement of students in Social Sciences of an educational institution in 

Lima. 

Keywords: self-esteem, learning achievements, Social Sciences. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (2020), en su 

informe anual, señaló, que más del 20% de los adolescentes en todo el planeta 

padecen de alguna perturbación mental, siendo el suicidio quien ocupa el segundo 

lugar como factor de la muerte en este grupo humano. Por otro lado, la 

Organización Mundial de la Salud, OMS (2016) por medio de una encuesta 

determinó que 1 de 4 personas entre 7 y 17 años registra una autoestima baja, 

unido a síntomas de ansiedad depresión y estrés postraumático. Por otro lado, a 

nivel nacional, el Ministerio de Educación (2023) (a partir de esta línea se utilizará 

Minedu) mostró los datos de su Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizada 

en noviembre del 2022, evidenciando que solo un 19,1% de los discentes 

alcanzaron el nivel satisfactorio en lectura, mientras que el 31,9 % estaba en 

proceso, el 35,8 % no lo logró y el 13,2 %. estaba en el nivel previo. En matemática 

es más preocupante, ya que solo un 12,7% de los discentes alcanzaron el nivel 

satisfactorio, mientras que el 20,1% estaba en proceso, el 36,8 % no lo logró y el 

30,3 %. estaba en el nivel previo.   A nivel local, en el reporte de logros de 

aprendizaje del 4° bimestre, del área de Ciencias Sociales (a partir de esta línea se 

utilizará CCSS), las discentes del 4° grado del nivel secundaria de una escuela de 

Lima, en el año 2022 se verificó lo siguiente:  el 21,06 % de los discentes alcanzaron 

un logro destacado, el 47,29% alcanzaron el logro esperado, sin embargo, un 

25,66% se quedaron en proceso y lo más preocupante es que  un 17,24% de los 

discentes  no habían logrado las competencias del área.  

Por otro lado, en la escuela pública del nivel secundario, se registraron 

acontecimientos preocupantes, entre los dos últimos años se suicidaron dos 

estudiantes en sus hogares, mientras que en el año lectivo 2022 la coordinación de 

Tutoría identificó que la gran mayoría de los estudiantes mostraban apatía y 

desinterés por las actividades escolares, los casos de violencia estudiantil fueron 

constantes, y hubo alumnos que se autolesionaron dentro de la institución. Esta 

misma coordinación en su informe del primer bimestre del 2023, comunicó que se 

registraron diez casos de autolesiones, cortes en las muñecas, por parte de las 

estudiantes, también un intento de suicidio. La presencia de estas conductas se ha 

ido incrementando en el último quinquenio en las escuelas, algunos expertos han 
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señalado que está asociado entre otros factores a la baja autoestima del 

adolescente. 

 

Ante lo señalado, se formula el problema de investigación siguiente: ¿Qué 

relación existe entre la autoestima y los logros de aprendizaje de los discentes en 

CCSS de una institución educativa de Lima, 2023? Asimismo, se formula los 

siguientes problemas específicos: ¿Qué relación existe entre la autoestima 

personal y los logros de aprendizaje de los discentes en CCSS? ¿Qué relación 

existe entre la autoestima familiar y los logros de aprendizaje de los discentes en 

CCSS? ¿Qué relación existe entre la autoestima autonomía y los logros de 

aprendizaje de los discentes en el área de CCSS? ¿Qué relación existe entre la 

autoestima socialización y los logros de aprendizaje de los discentes en CCSS? 

¿Qué relación existe entre la autoestima motivación y los logros de aprendizaje de 

los discentes en CCSS? ¿Qué relación existe entre la autoestima emociones y los 

logros de aprendizaje de los discentes en CCSS?  

Coopersmith (1967 como se citó en Lara et al. 1993) define a la autoestima 

como un discernimiento íntimo de valía, esta se manifiesta en cada postura que la 

persona adquiere hacia sí misma. Viene a ser una subjetiva experiencia que se 

trasfiere a los demás verbalmente o con una conducta ostensible. Por su lado el 

Minedu (2020), sustenta que todo Logro de aprendizaje es aquella descripción que 

permite evidenciar la condición en la que se encuentra un discente en 

correspondencia con los propósitos del aprendizaje. Estos logros son evidencias 

tanto para los docentes, discentes y su familia sobre el desarrollo de sus 

competencias.  

Por su parte, Estrada-Araoz y Mamani-Uchasara (2020) efectuó una 

investigación para comprobar si había una correspondencia entre la configuración 

de las familias y los niveles de los aprendizajes registrados por los discentes en una 

escuela de Madre de Dios, este estudio concluyó que, si hay una correlación 

moderada para ambas variables, de nivel además directo y significativo. Mientras 

que para Chen y Graham (2018) en su estudio sobre las disparidades de 

autoestima, concluyó que la autoestima y la orientación hacia los logros de 

aprendizaje son los factores más significativos que se vinculan con el desempeño 
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académico de los discentes. Por su parte Scherrer y Preckel (2019) concluyó que, 

la autoestima es el eje principal para que en los discentes se generen los 

aprendizajes.   

Asimismo, en el país también se han ejecutado diversos programas de 

intervención para fortalecer la autoestima, uno de ellos fue desarrollado en la ciudad 

de Chiclayo, al término del programa se logró mejorar la autoestima de los discentes 

(Román, 2019). Otro referente es el de Ferreyros (2019), los resultados de su 

investigación en Puno determinaron que el grado de comunicación familiar tienen 

una correlación directa y muy alta con la autoestima de los educandos. 

Es así, como diversas investigaciones han estudiado la autoestima y la 

relación existente con los aprendizajes logrados por los discentes, coincidiendo que 

la autoestima constituye un elemento importante del individuo, interviniendo 

directamente en su conducta, comportamiento y aprendizaje.   En ese sentido el 

objetivo de este trabajo fue el de establecer la relación que existe entre la 

autoestima y los logros de aprendizaje de los discentes en CCSS de una institución 

educativa de Lima, 2023. Para la viabilidad de esta investigación, participaron 

discentes del cuarto grado de secundaria. 

Los objetivos específicos fueron: (a)  determinar la relación que existe entre 

la dimensión  social y los logros de los aprendizaje  de los discentes en CCSS de 

una institución educativa de Lima, (b) determinar la relación que existe entre la 

dimensión autonomía y los logros de aprendizaje de los discentes en el área de 

CCCSS,  (c) determinar la relación que existe entre la dimensión y los logros de  

aprendizaje de los discentes en CCCSS,  (d) determinar la relación que existe entre 

la dimensión motivación y los logros   de aprendizaje de los discentes en  CCCSS, 

(e) determinar la relación que existe entre la  dimensión  identidad personal  y los 

logros de aprendizaje de los discentes en CCSS, (f) determinar  la relación que 

existe entre la dimensión familia y los logros de aprendizaje de los discentes en el 

área de CCCSS. 

El presente estudio partió de la siguiente hipótesis general:  existe una 

relación directa entre la autoestima y los logros de aprendizaje de los discentes en 

CCSS de una institución educativa de Lima.  Las hipótesis especificas son las 
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siguientes: (a) existe una relación directa entre la dimensión identidad personal y 

los logros de aprendizaje de los discentes en el área de CCSS. (b) existe una 

relación directa entre la dimensión emociones y los logros de aprendizaje   de los 

discentes en el área de CCSS, (c) existe una relación directa entre la dimensión  

autoestima y  los logros de aprendizaje  de los discentes en  CCSS, (d) existe una 

relación directa entre la dimensión  autoestima y  los logros de aprendizaje  de los 

discentes en CCSS, (e) existe una relación directa entre la dimensión socialización 

y  los logros de aprendizaje  de los discentes  en CCSS, (f) existe una relación 

directa entre la dimensión socialización y los logros de aprendizaje  de los discentes  

en CCSS. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Referente a los estudios precedentes relativos a las variables en estudio se 

consideró los siguientes aportes: Muñoz (2021) en su estudio de corte correlacional, 

descriptivo, observacional, multivariante, a través de la aplicación de un test a 436 

alumnos de una universidad verificó que la autoestima si tiene una influencia 

significativa con el logro académico, con un valor correlacional de 95.63%.  

Asimismo, los alcances del estudio revelaron que la relación del rendimiento 

académico con cada una de las dimensiones de la autoestima es directa y 

significativa: con hogar 0,458, con universidad 0,331, con si mismo 0,271 y con 

social 0,262. 

Taca et al. (2020) efectuaron un estudio cuyo objetivo principal fue identificar 

la correspondencia entre tres variables: autoconcepto, autoestima y habilidades 

sociales, la investigación desarrollada tuvo carácter no experimental cuantitativa y 

de correlación. En su realización se dispuso de una muestra de trecientos 

veinticuatro adolescentes del nivel secundaria de Lima. Los datos demostraron que 

se produce una positiva relación y mediana entre las destrezas sociales y la 

autoestima, también se evidenció que la correlación entre autoestima y 

autoconcepto es grande y positiva.  

Estrada-Araoz y Mamani (2020) establecieron en su estudio la relevancia 

que hay entre los niveles de logro ( a partir de esta línea se utilizará NL) y la marcha 

familiar de aprendizajes de los educandos en una población con noventa y ocho 

individuos para lo cual se utilizó un instrumento a fin de evaluar la cohesión y 

adaptación familiar, también se empleó el acta anual sistematizada de 

aprendizajes. Los datos de este trabajo investigativo demostraron que si se produce 

una moderada correlación, además absoluta y relevante entre ambas variables. 

Estas conclusiones se sustentan en el factor de correlación rho de Spearman que 

reveló una significación de   0,501. 

 Villafuerte (2018) en su tesis de maestría determinó como la autoestima se 

correlaciona con el rendimiento escolar, su estudio fue básico, y correlacional- 

descriptivo, el cual se aplicó a una población de cuarenta y uno educandos de una 

escuela de Comas. Para este trabajo de investigación se usaron como instrumentos 
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un inventario de autoestima y los resultados de aprendizajes del primer bimestre. 

Este estudio concluyó que entre ambas variables el índice correlacional de 

Spearman era de 0,691, es decir positiva pero significativamente moderada. 

Asimismo, los alcances del estudio revelaron que la relación del rendimiento 

académico con cada una de las dimensiones de la autoestima era como sigue: con 

Si mismo-General es moderada (,621), con Social-Padres es moderada (,602), con 

Hogares-pares es débil (,430) y con la dimensión ( a partir de esta línea se utilizará 

dimensión) Escuela también débil (,469). 

Enciso (2019) en su investigación para obtener la maestría realizó una 

investigación referente a la correlación entre el rendimiento escolar y la autoestima, 

su estudio tuvo un carácter no experimental, descriptivo correlacional. El estudio se 

aplicó a ciento quince estudiantes de manera probabilística con una confiabilidad 

de 0.90977; se utilizaron dos instrumentos un inventario de autoestima y los 

registros de calificaciones, los resultados demostraron que entre ambas variables 

si había una conexión directa y significativa con un Rho=0,635. Asimismo, los 

alcances del estudio revelaron que la relación del rendimiento académico con cada 

una de las dimensiones de la autoestima es directa y significativa: Si mismo-

General (,523), Social-padres (,542), Hogar-padres (,520) y Escuela (,562). 

Tus (2020) efectuó un estudio en Filipinas, el que tuvo como propósito 

principal comprobar si la autoestima, la autoeficacia y el autoconcepto de los 

alumnos tenían un impacto en el desempeño académico. Formaron parte de este 

estudio 190 alumnos de secundaria. Para su ejecución, se usó el método de 

correlación descriptiva y el instrumento para estimar la autoestima fue el inventario 

de Coopersmith. Se evaluó la hipótesis nula con una significancia alfa de ,05 para 

determinar el impacto de las tres variables en los desempeños académicos de los 

educandos. El estudio estadístico de regresión múltiple calculado evidencio que la 

autoeficacia (B= ,26), la autoestima (B= ,015) y el autoconcepto (B= ,24), no afectan 

significativamente el rendimiento académico de los educandos. Por tal razón se dio 

por aceptada la hipótesis nula. 

Ferradas et al. (2021) en su estudio sobre el self-handicapping en España, 

señaló que tanto la autoestima y las metas de logro se configuran como los 

predictores motivacionales más trascendentes de dichas tácticas. En la 
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investigación participaron mil veintiocho alumnos, los datos mostraron que, en los 

rasgos con autoestima alta, las metas de aprendizaje configuraban un negativo del 

self-handicapping. Además, en los rasgos con autoestima baja, las metas de 

aprendizaje también cumplieron el rol de predictores del comportamiento pesimista 

y defensivo de los educandos. Los productos demostraron que es necesario 

conocer las características motivacionales, a fin de prevenir en los educandos el 

uso de estrategias de autoprotección.  

Martinez et al. (2019) efectuaron una investigación en México, bajo la 

premisa que la depresión, la autoestima, y las actitudes de estudiantes 

universitarios afectaba el aprendizaje de los discentes, intervinieron doscientos 

noventa y cuatro alumnos, de los cuales el 56,1% fueron hombres mientras que el 

43,9% fueron mujeres. El resultado del estudio arrojo que la autoestima y la 

depresión son predictores relevantes en las inclinaciones de los estudiantes 

universitarios hacia el aprendizaje (r2=.114) y (p=.000) de significatividad.  Esto 

demostró que una autoestima alta y   síntomas bajos de   depresión se asocian de 

manera positiva con el aprendizaje de los discentes.   

Borbor y González (2019), en Ecuador, efectuaron una investigación relativa 

a la autoestima y el autoconcepto de niñas y niños que presentaban tanto 

problemas de conducta como de aprendizaje. Dicho estudio se efectuó desde el 

enfoque cuantitativo, su diseño fue transversal y no experimental, para esto se 

seleccionó a veinte estudiantes. Se aplicaron varios instrumentos: el de Piers-

Harris, para autoconcepto y el de Coopersmith, adaptado por Brinkmamn, para 

autoestima, así como un esbozo de la figura humana elaborado por Koppitz. Se 

encontraron bajos niveles de autoestima en los estudiantes, mientras que las 

dimensiones más afectadas negativamente fueron la autoestima personal, familiar 

y escolar. Sin embargo, en la dimensión social se registraron altos niveles de 

estima, lo que se evidencia un sentido de pertenencia y cohesión con su grupo de 

pares. Según los resultados, en las actividades escolares hay actitudes negativas 

y valorativas, mientras que las actividades no escolares generaban satisfacción en 

los discentes. 

Ugwuanyi et al. (2020) efectuaron una investigación en Nigeria relativo a la 

autoestima, la inteligencia emocional y la autoeficacia de los alumnos y como estas 
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se asocian al rendimiento escolar en matemáticas. El diseño fue de encuesta 

correlacional, para tal efecto la muestra con la que se trabajó fue de 400 estudiantes 

de 16 escuelas de secundaria de Anambra. Los instrumentos fueron tres 

cuestionarios: de autoestima, autoeficacia e inteligencia emocional, también se usó 

el formulario de calificación del rendimiento de los educandos. Asimismo, la técnica 

para el estudio estadístico de la información recabada fue la del análisis de 

regresión lineal simple. El resultado para el caso de la variable autoestima evidencio 

que el factor de determinación de la relación con el rendimiento de los educandos 

en matemáticas era de 0,275, lo que significa que el 27,5 % de la variación en el 

rendimiento de los educandos se debe a su autoestima. También se demostró que 

la cantidad de variación en el rendimiento de los educandos en dicha área, como 

resultado de su autoestima, es significativa. La inferencia extraída fue que la 

autoestima de los discentes predice significativamente el logro académico en 

matemáticas. 

La autoestima, no es un tema nuevo y ha sido tratada ampliamente por 

diversos especialistas, por lo que existe variadas definiciones referentes a este 

constructo. James (1890, como se citó en Enrique y Muñoz, 2014), fue el primer 

estudioso que intentó dar una definición de autoestima, el señala que la autoestima 

viene a ser una medida de como las personas van logrando valorase a sí mismas, 

como resultado del éxito o fracaso que van percibiendo al alcanzar los objetivos 

trazados. Tener una autoestima positiva es un requerimiento básico a fin de que la 

persona pueda desarrollar una vida plena. Cada individuo tiene una naturaleza 

interna, en esencia biológica y en cierto modo innata, natural, intrínseca e 

inmutable. Añade que todo individuo debe hacer visible esa naturaleza interna.  

Carve y Schier (2014) definen a la autoestima de un individuo como una 

configuración central para aproximarse a su particular concepción del universo. Por 

su parte Gonzales y Toúron (1992) la definen como un sentimiento auto referido 

que manifiesta el nivel en que el individuo se respeta, se quiere, se siente valioso, 

competente y satisfecho consigo mismo.  İzgiç et al. (2001, como se citó en Körük, 

2017) afirman que la autoestima encarna la dimensión psicológica y afectiva de la 

personalidad de la persona.  Los atributos de la personalidad de los individuos, su 

aspecto físico, destrezas, habilidades, las relaciones sociales, sus sentimientos y 
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sus ideas acerca de su desenvolvimiento académico o profesional y el sentimiento 

de satisfacción que poseen como el corolario de estas ideas, se insertan en la 

concepción de autoestima. Un nivel alto de satisfacción revela que la persona tiene 

autoestima alta, mientras que un bajo nivel de satisfacción revela baja autoestima.  

Román (1983, como se citó en González y López, 2001) expresa que la 

autoestima incluye, por un lado, la figura que el individuo tiene de sí mismo y de 

sus correspondencias fácticas con su entorno y, de otro lado los valores 

jerarquizados y objetivos. Estos valores que posee constituyen un modelo 

razonable, medio por el cual el individuo intenta organizar su vida, insertado en 

medio de los límites que le impone el ambiente social.  

Kernis et al. (1993, como se citó en Scherrer y Preckel, 2019) indica que la 

autoestima global, viene a ser la evaluación general de sí mismo que realiza una 

persona, es el reflejo de la evaluación que hace un individuo de su valor, una 

propensión a sentimientos de cordialidad, autoaceptación y autoestima. Asimismo, 

sostiene que la autoestima global difiere de la autoestima de dominio específico, 

que es definida como aquellas evaluaciones de las habilidades o cualidades 

específicas que se posee. El resultado de esta evaluación podría ser negativa es 

decir baja autoestima o podría ser positiva es decir alta autoestima.  

Minev et al. (2018) sobre la autoestima afirman que es un elemento esencial 

de conciencia de sí mismo, componente fundamental en la estructura del 

adolescente, puesto que se relaciona profundamente con la salud mental y la 

definición de vida.  Procedimientos vinculados   con la edificación y proceso de la 

autoestima delimitan los perímetros de la correlación entre los adolescentes y el 

medio que lo rodea, coadyuba al logro de sus competencias y la eficacia de las 

actividades que efectúa. 

Haeussler y Milicic (1995) definen a la autoestima como el conjunto de juicios 

que un individuo posee de sí mismo; quiere decir, lo que el individuo se habla a sí 

mismo sobre sí mismo. Es por lo tanto el nivel de satisfacción consigo mismo, la 

valorización de uno mismo. Los autores reconocen a la autoestima seis 

dimensiones. Dimensión física, el individuo se siente satisfecho físicamente consigo 

mismo. Dimensión social, referida al sentimiento del individuo de sentirse 
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rechazado o aceptado por el resto de su grupo, también sentirse parte integrante y 

sentirse capaz de hacer frente a diversos contextos. Dimensión emocional, se 

evidencia en la auto percepción que tiene de los rasgos de su personalidad, tal 

como sentirse pesimista u optimista, o sentirse antipático o simpático. Dimensión 

académica, autopercepción del individuo de su habilidad para hacer frente 

exitosamente su vida escolar y a las variadas situaciones que se le manifiesta en 

dicho ámbito, también incluye su sentido de solidaridad. Dimensión ética, 

autopercepción en el aspecto moral, tal como sentirse responsable, bueno, 

trabajador y confiable; o lo inverso. Dimensión espiritual, referida al sentimiento del 

individuo que su vida tiene un sentido, situación que lo conlleva al requerimiento de 

trascender. Estos autores además señalan que estas dimensiones son muy 

significativas para las personas en edad escolar.  

Kernis (2003, como se citó en Kärchner y Schwinger, 2021), al término de su 

estudio resolvió que la autoestima tiene una influencia decisiva en el 

comportamiento del individuo, sus experiencias, pensamientos y emociones.  

De acuerdo con el enfoque teórico del presente estudio, nos basamos en la 

teoría de Coopersmith. La autoestima debe entenderse como el juicio personal y la 

valoración que cada individuo tiene sobre sí mismo, y que se evidencia en su 

comportamiento, asimismo, el autor nos indica que este concepto y valoración de 

sí mismo puede ser de aprobación o de rechazo. Si el individuo se siente valioso, 

capaz e importante, se verá reflejado en su conducta y aprendizaje. (Coopersmith 

1967, como se citó en Branden, 1993) 

Coopersmith (1967, como se citó en Romero, 2022) establece para la 

autoestima cuatro dimensiones:  Sí Mismo (nivel general): concerniente a la 

percepción y valoración que tienen sobre sí mismos los individuos, esto vinculado 

a su aspecto físico y psicológico, Social: concerniente a la valoración y percepción 

que tienen los individuos sobre sí mismos vinculado a sus interacciones sociales, 

teniendo como base su dignidad y productividad.  Hogar - Padres: concerniente a 

la valoración y percepción de los individuos en relación a los integrantes de su 

familia. Escuela: concerniente a la valoración y percepción y de los individuos en 

relación a sus prácticas en la escuela y sus logros académicos.  El autor para los 

niveles o grados de autoestima, sostiene que pueden registrarse tres grados alto, 
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medio o bajo, que se pone de manifiesto cuando los individuos enfrentan una 

misma situación de manera considerablemente distinta, puesto que poseen 

diferentes expectativas relativas al futuro, distintas reacciones afectivas y un 

autoconcepto. 

Coopersmith (1967, como se citó en Minaya, 2017) señala que existe una 

marcada diferencia entre estos niveles. Los individuos con autoestima alta son 

activos, expresivos, exitosos socialmente, estudiosos y lideres, además siempre 

están preocupándose por los asuntos públicos. Asimismo, es propio de las 

personas con autoestima alta, la confianza en sus propios discernimientos y 

seguros que sus esfuerzos los lleven al éxito, valoran su trabajo considerándolo de 

alta calidad, se proyectan y son reconocidos entre sus pares, finalmente son 

personas que establecen contacto con otros seguras de ser bien recibidas. 

En relación a los sujetos que poseen una autoestima media, el autor sostiene 

que son individuos que se distinguen por mostrar rasgos similares a los que 

registran alta autoestima, sin embargo, la evidencian en menor proporción, y en 

algunas situaciones, evidencian comportamientos inadecuados reflejando 

debilidades en el auto concepto. La conducta de este tipo de individuos puede ser 

positiva, por ejemplo, pueden mostrarse optimistas o con capacidad de aceptar 

críticas, sin embargo, tienen rasgos de inseguridad, relacionados con su valía 

individual, también pueden estar sometidos y condicionados a la aceptación social. 

Finalmente, el autor para referirse a los individuos con autoestima baja, 

señala que estos evidencian aislamiento, desánimo, depresión, se perciben poco 

atrayentes; asimismo son incapaces de manifestar su posición o defenderse ante 

situaciones desafiantes, ya que son temerosos, evitando generar enojo en los 

demás.  Sostiene además que estas personas se consideran incapaces de superar 

sus debilidades, permaneciendo aislados distantes de los demás miembros del 

grupo social, continuamente se preocupan por situaciones internas, registrando 

problemas para interactuar y relacionarse amicalmente, son inseguros, dudando de 

sus habilidades e ideas y están convencidos que los demás son mejores. 

Por otro lado, conforme con la investigación y el instrumento a utilizar para 

evaluar la autoestima, se ha tomado en cuenta para este estudio la definición de 
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Ruiz (2015) quien manifiesta que la autoestima es ese valor que cada individuo 

profesa a la figura que tiene de sí mismo, tomando como referente actitudes 

positivas y otras negativas.  Las personas se sienten bien consigo mismo y llegan 

a encariñarse con su propio plan de autorrealización, el autor señala que para 

evaluar la autoestima esta se debe estimar a través de sus seis dimensiones:   

Identidad personal, referida a la exigencia de autorreconocimiento y autoevaluación 

que tienen los individuos de su condición física y mental. Familia, referida al 

comportamiento e interacción que tienen el individuo en reuniones familiares. 

Autonomía, referida a las acciones de auto valimiento, independencia y toma 

decisiones del individuo. Emociones, referida a la reacción que tienen el individuo 

ante sí mismo, al confrontarse con la opinión de otros individuos y la capacidad para 

hacer frente disímiles contextos. Motivación, referida a la aspiración que tiene el 

individuo de alcanzar la metas y proyectos que se traza. Socialización, esta referida 

a la capacidad del individuo de identificarse con la sociedad donde es miembro y 

de interactuar socialmente con los demás.  

Sobre la dimensión autonomía, Branden (1993) se refiere a ella como la 

exploración de espacios para la independencia y autorrealización. Añade que esta 

se podría lograr después de una vez transcurrido el largo sendero que 

denominamos autoestima, Díaz Osorio (2009, como se citó en Álvarez, 2012) la 

define como la capacidad y libertad del sujeto para pensar por sí mismo, con un 

sentido crítico y de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve. Este autor 

además añade en su explicación que la autonomía está vinculada a la capacidad 

del sujeto de penetrar en la naturaleza de las cosas y relacionar, entre sí, todos sus 

componentes, lo que conlleva, en el caso del alumno en plena formación de sus 

aprendizajes, a estar inmerso en un constante proceso de descubrimiento e 

indagación, para darle sentido y aplicación a la información recibida y formar sus 

propios criterios. La autonomía es un proceso, una semilla en germinación 

permanente.  

Sobre la dimensión emociones, diversos autores como, Fernández-Berrocal 

et al. (2012), se refieren a ellas como competencias emocionales, señalándolas 

como el fundamental contribuyente al ajuste psicológico y emocional de la persona, 
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añaden que una apropiada competencia emocional se relaciona con altos niveles 

de felicidad, afecto positivo, elevada   satisfacción vital y mayores niveles de 

autoestima. Finalmente afirman que una adecuada competencia emocional registra 

una relación negativa con la ansiedad y depresión. Por su parte Rojas (2019, como 

se citó en Palma-Delgado y Barcia-Briones (2020), afirman que todas las 

emociones son esenciales para el proceso de aprendizaje. Por tal motivo, su 

conocimiento del cómo operan y qué ventajas trae es vital en el proceso educativo.  

En ese sentido, Delors (1996), sostiene que la educación emocional viene a ser un 

aditamento indefectible en el proceso cognitivo y un arma esencial de previsión, 

puesto que gran parte de las dificultades educativas poseen su origen en la esfera 

emocional. 

Sobre la dimensión motivación, Deci y Ryan (1980) afirman que esta se 

define en función de sus componentes intrínsecos y extrínsecos. Asimismo, afirman 

que estos factores intrínsecos constituyen los más importantes, dado que son los 

decisivos para conseguir el logro en todo proceso de aprendizaje, asimismo son los 

que se alcanzan producto de los empujes intrínsecos y se manifiestan en 

comportamiento orientados a la consecución de metas. Afirman que la actuación 

académica puede ser enfocada desde motivaciones intrínsecas y extrínsecas y 

desde factores que intervienen en comportamientos ausentes de motivación. De 

otro lado, Izquierdo et al. (1999) afirman que para que el aprendizaje tenga un 

resultado provechoso y eficaz la persona debe estar adecuadamente motivada y 

que la inmensa cantidad de problemas en el aprendizaje se debe a la ausencia de 

esta. Finalmente tenemos a Bruner et al. (1966) quienes sostienen que el 

aprendizaje tendrá resultados a largo plazo, toda vez que este acompañado de la 

motivación intrínseca que los conserve y caso contrario si estos se disponen a la 

adquisición de estímulos externos.  

Referente a la variable logros de aprendizaje (a partir de esta línea se 

utilizará LA), Herrlitz et al. (2007, como se citó en Rahardjo y Pertiwi, 2020) lo 

definen como el resultado que ha sido adquirido o alcanzado por el sujeto o niño. 

Estos estudiosos añaden que todo logro del aprendizaje es el producto de las 

variaciones al interior de la persona como resultado de las diferentes actividades 
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que efectúa en su proceso de aprendizaje y de su experiencia personal con su 

medio ambiente. Por su parte Fernández et al. (2022) señala que estos son 

entendidos como el corolario obtenido por los discentes después de haber vivido 

sus experiencias significativas de aprendizaje; a través de un proceso de 

autorreflexión con el acompañamiento del educador, referente a sus conocimientos 

obtenidos, capacidades alcanzadas y nuevas destrezas adquiridas.  

Por su parte, Hederich y Camargo (2000) se han referido a los LA cómo los  

resultados que el educando logra  alcanzar en su formación educativa, estos logros 

son expresados  como objetivos, asimismo señalan que dichos resultados deben 

ser observables  en  cuanto al conocimiento, actitud y destreza, para evaluar los LA 

es necesario un  instrumento que contenga indicadores de logro, finalmente 

señalan que dichos resultados se determinan individualmente  a través de juicios 

de valor o en el desarrollo de  la enseñanza aprendizaje. Mientras que Navarro 

(2003) nos dice que los LA son las puntuaciones que se obtienen en las pruebas 

estandarizadas, mientras que sus resultados se asocian al contexto y desarrollo del 

individuo.  

Otro referente es el de Morveli (2019) quien sostiene que los LA están 

representados por un supuesto, meta o propósito que alcanza el estudiante al 

finalizar el año escolar, que puede ser cognitivo, motivacional, práctico y afectivo; 

lo que permite situarse en un nivel acorde a su grado y por cada área desarrollada. 

Añade que está representado por valores morales y ciudadanos que comprometen 

las capacidades de sentir y convivir, que tienen que ver con la construcción de su 

personalidad. Finalmente, Destomo et al. (2021) señala que el LA posee una 

estándar extraordinario que debe entenderse como un descriptor del éxito 

educativo; ello permite obtener una visión general del éxito alcanzado por el 

discente en su experiencia de aprendizaje. Este logro se muestra en la boleta de 

información.  

Minedu (2019) refiere que alcanzar   niveles altos de logros de aprendizaje 

significa adquirir las competencias, la cual evidencia el accionar de cada discente 

en su quehacer educativo, significa que el educando es capaz de movilizar sus 

habilidades y su campo cognitivo con la finalidad de resolver exitosamente un 

evento trascendental o enfrentar exitosamente un problema determinado.  
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De acuerdo al Minedu (2016) la evaluación de los aprendizajes con fines 

certificadores establece el NL que un discente ha conseguido en cada una de las 

competencias, hasta un periodo específico, y lo establece el profesor. Estos niveles 

son cuatro: logro destacado (AD), cuando las actuaciones o producciones del 

educando demuestran un nivel superior a lo que se espera, movilizando o 

articulando de manera eficaz todas las capacidades de la competencia, o 

aproximándose a ello; es decir, sus actuaciones o producciones demuestran un 

logro muy satisfactorio. Logro esperado (A), cuando las actuaciones o producciones 

del educando evidencian el nivel requerido respecto a cada una de las capacidades 

de la competencia; es decir, sus realizaciones o producciones demuestran un logro 

satisfactorio.  En proceso (B), cuando las actuaciones o producciones del educando 

demuestran un nivel aceptable respecto al nivel esperado, pero denotan una 

concluyente dificultad para movilizar o articular alguna de las capacidades de la 

competencia; es decir, sus actuaciones o producciones expresan un logro básico. 

En inicio (C), hace referencia, cuando sus actuaciones o producciones demuestran 

que el educando solo ha alcanzado un mínimo progreso en la competencia 

relacionado con el estándar esperado; ello indica que, las actuaciones o 

producciones del alumno denotan un logro inicial.  

Después de la revisión de diferentes definiciones y corrientes teóricas sobre 

la variable dos, para esta investigación se tomó como referente la definición del 

Minedu (2020), este organismo estatal sostiene que los LA vienen a ser aquellas 

descripciones de la condición en que evidencia estar un discente en 

correspondencia con los estándares de aprendizaje. Estos logros son evidencias 

tanto para los docentes, discentes y su familia sobre el progreso de sus 

competencias.  

Asimismo, para efectos del estudio se consideró los niveles de logro en 

inicio, en proceso y logro esperado, alcanzados por las discentes, correspondiente 

al primer bimestre en la competencia del área de CCSS gestiona responsablemente 

los recursos económicos. 

  El área de CCSS tiene como propósito que los discentes lleguen a entender la 

realidad del mundo circundante, las prácticas sociales del pasado y presente, 

asimismo el ambiente en que se desenvuelve la sociedad. También busca que los 
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estudiantes identifiquen los cambios en los procesos históricos y como estos 

influyen en el tiempo actual, esto es, que logren un razonamiento histórico a fin de 

que se comprometan con la mejoría de la sociedad donde se desenvuelven. Al 

aprender todo lo relacionado con las CCSS, el discente logrará desarrollar una 

conciencia crítica, respetuosa y solidaria que le viabilice su activa participación en 

la sociedad, partiendo del conocimiento de sus deberes y derechos. De otro lado, 

pretende que los discentes logren las competencias siguientes: construye 

interpretaciones históricas, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente y 

gestiona responsablemente los recursos económicos. (Minedu, 2016). 

Gestiona responsablemente los recursos económicos, tiene que ver con la 

capacidad del discente para administrar los recursos, los individuales y los 

familiares, partiendo de una posición crítica referida al manejo de estos, de manera 

informada y juiciosa. Asimismo, se refiere a la capacidad del estudiante de 

identificarse como agente económico, entender cómo funcionan los recursos 

económicos a la hora de satisfacer nuestras necesidades y cómo funcionan los 

sistemas económicos y financieros. (Minedu, 2019). 

Sobre la asociación entre la variable autoestima y LA también encontramos 

a Ryan y Deci (2000) señalan que los alumnos tienen necesidades psicológicas que 

son suministradas por el soporte motivacional, usado para mostrar que están muy 

implicados con sus acciones académicas. Por su parte Almaguer (1999) indica que, 

si el fracaso o el éxito se adjudican a factores intrínsecos, el éxito genera 

satisfacción, incremento de la autoestima y optimismo sobre el futuro.  

Afari y Khine (2012) por su lado, afirman que el proceso de aprendizaje está 

influenciado por el conocimiento previo y la experiencia, esto incluye la 

autoevaluación que realiza el discente sobre el éxito o el fracaso, argumentan que 

es al interior de la dimensión social que la autoestima de una persona es construida, 

a partir de la comparación y reflexión que hace el individuo de sí mismo con otros 

integrantes del grupo social o cultura de aprendizaje al que pertenece, los autores 

añaden que la autoestima de un individuo es el resultado significativo del proceso 

de evaluar su desempeño dentro de una diversidad de realidades  y la experiencia 

de aprendizaje ulterior relacionada  con ello. Si un discente logra tener éxito, 
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entonces se puede inferir que este posea mayor confianza y una alta expectativa 

de éxito, por lo que sus niveles de autoestima serán altos, todo lo contrario, sería 

en el discente que permanentemente no cumple con sus propias expectativas o las 

de su comunidad de aprendizaje. Se puede inferir que a dicho alumno le falte 

confianza en dicho escenario y esto puede conducir a que evidencie síntomas 

vinculados con la baja autoestima. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

Contemplando lo afirmado por Arispe et al. (2020) esta investigación, por su 

finalidad, es básica, dado que se encausa a crear conocimientos nuevos más 

acabados mediante la comprensión de las características primordiales de las 

manifestaciones y de los hechos perceptibles.  

Se orienta a un conocimiento más consumado por medio de la concepción 

de los aspectos primordiales de los hechos observables, fenómenos o de las 

relaciones que instauran las entidades. (Concytec, 2020). 

El enfoque es cuantitativo, al respecto, Arispe et al. (2020) afirman que este 

enfoque se sustenta en el paradigma positivista, donde lo que importa es la 

cuantificación y la medición, que conducen a la investigación a obtener hipótesis 

nuevas y así construir nuevas teorías. Bonilla (2005, como se citó en Arispe et al. 

2020) indica que la estadística es la herramienta poderosa de este enfoque para la 

cuantificación. Usa el recogimiento de datos a fin de confirmar una hipótesis 

tomando como soporte el análisis estadístico y el cálculo numérico, a fin de instituir 

modelos de conducta y demostrar hipótesis. (Hernández et al., 2014). 

Sobre el nivel contemplado es el correlacional, según Arispe et al. (2020) los 

estudios son de este nivel cuando la intencionalidad del estudio es reconocer la 

correlación entre dos variables, es decir, conocer cómo puede desenvolverse una 

variable al saber la actuación de otras variables conexas.  Hernández et al. (2014) 

al respecto, menciona que cuando existe solo correlación no se habla de variable 

independiente y dependiente, estas terminologías carecen de sentido.  

Referente al diseño, es no experimental-transversal, al respecto Arispe et al. 

(2020) indica, en los diseños no experimentales las variables no son manipuladas, 

todos los fenómenos son observados de forma natural, a fin de posteriormente 

analizarlos   Por su lado Hernández y Mendoza (2018) sostienen que el diseño es 

a su vez transversal, ya que en el estudio se recopilan los datos en una sola 

oportunidad y en un solo tiempo, siendo su propósito la descripción de ambas 

variables objeto de esta investigación. 
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3.2 Variables y operacionalización  

Figura 1 

Esquema lógico del diseño de investigación correlacional 

            

 

Nota: (Romero et al., 2019)  

 Variable 1: Autoestima  

Definición conceptual: Ruiz (2015) nos dice que autoestima viene a ser 

ese valor que cada individuo asigna a la concepción que posee sobre sí 

mismo, todo individuo puede asumir una positiva actitud y otra negativa a un 

objeto particular: el sí mismo. 

Definición operacional: Según Ruiz (2015) esta variable está configurada 

por seis dimensiones: identidad personal, familia, emociones, autonomía, 

socialización y motivación.  
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Indicadores: teniendo en cuenta las dimensiones establecidas por Ruiz 

(2015) se considera lo siguiente: 

• Identidad personal: referida a la exigencia de autorreconocimiento y 

autoevaluación que tienen los individuos de su condición física y mental.  

•  Familia: referida al comportamiento e interacción que tiene el individuo 

en reuniones familiares.  

• Autonomía: referida a las acciones de auto valimiento, independencia y 

toma decisiones del individuo. 

• Emociones: referida a la reacción que tienen el individuo ante sí mismo, 

al confrontarse con la opinión de los demás y la capacidad para afrontar 

diversas situaciones.  

• Motivación: esta referida al deseo que tiene el individuo de alcanzar la 

metas y proyectos que se traza. 

• Socialización: está referida a la capacidad del individuo de identificarse 

con la sociedad donde es miembro y de interactuar socialmente con los 

demás.  

 Escala de medición: Ordinal        

 Variable 2:  logros de aprendizaje (LA) 

Definición conceptual:  de acuerdo al Minedu (2020) el LA viene a ser la 

descripción del nivel en que demuestra encontrarse un discente, en 

correspondencia con cada uno de los propósitos del aprendizaje. 

Definición operacional:  el LA es todo aquello que el estudiante alcanza 

aprender al finalizar un proceso y se expresa en los siguientes niveles: en 

inicio, en proceso, logro esperado y logro destacado. (Minedu, 2019). 

Indicadores: teniendo en cuenta las dimensiones mencionadas 

anteriormente, debido a que en el primer bimestre, en la institución educativa 

(a partir de esta línea se utilizará IE) en estudio, se evalúa en función solo 

de tres niveles, para el presente estudio se consideró lo siguiente: 
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a)  Para logro esperado (A) las actuaciones o producciones del educando 

demuestran el nivel esperado o nivel superior, respecto a cada una de 

las capacidades de la competencia.  

b)  Para en proceso (B) las actuaciones o producciones del educando 

demuestran un nivel aceptable respecto al nivel esperado, pero denota 

dificultad para movilizar o articular alguna de las capacidades de la 

competencia. 

c)  Para en inicio (C) las actuaciones o producciones demuestran que el 

educando solo ha alcanzado un mínimo progreso en la consecución de 

la competencia, relacionado con nivel esperado.  

Escala de medición: ordinal  

3.3 Población, muestra y muestreo  

Desde la perspectiva de Hernández et al. (2014) la población en un estudio 

viene a ser el grupo de individuos que registran cualidades comunes, el investigador 

analiza a dicho conjunto. Por su parte la muestra es definida con un subconjunto de 

dicha población. 

          Población:                                                                                          

Con el fin de emprender la investigación se delimitó una población de ciento 

diez discentes que cursaban el cuarto grado del nivel secundaria de una IE de Lima, 

2023.  

Criterio de inclusión: 

Se incluyó a sesenta y dos alumnas, que cursaban el cuarto grado de 

secundaria de una IE de Lima 2023. 

Criterio de exclusión:  

Se exceptuó, a criterio del investigador, a los estudiantes que no formaban 

parte de la muestra.  
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          Muestra: 

De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018) una muestra está compuesta 

por una comunidad reducida de la población estudiada, además esta debe ser 

representativa de la población. El investigador recolecta los valores característicos 

en común y los analiza. En tal sentido, para esta investigación, se consideró como 

muestra a sesenta y dos discentes del cuarto grado del nivel secundaria, de una IE 

de Lima, 2023.  

 Muestreo:  

Mata et al. (1997, como se citó en López, 2004) indica que el muestreo es el 

conjunto de normas, operaciones y criterios a través del cual un investigador elige 

un conjunto de elementos representativos de una población. 

De acuerdo a Hernández y Mendoza (2018), el tipo de muestreo utilizado fue 

el no probabilístico, dado que las razones del investigador para seleccionar la 

muestra, se realizó de acuerdo al contexto y característica de la investigación. 

 

          Unidad de análisis  

Está referida a cada uno de los individuos que forman parte del estudio o 

investigación. De acuerdo a Arias (2020) viene a ser el propósito del estudio o 

investigación, que permite conseguir la data específica para su realización. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la unidad estuvo conformada por una muestra de 

sesenta y dos discentes del cuarto grado de secundaria, de una IE de Lima. Las 

participantes respondieron a las preguntas del cuestionario Autoestima 25. 

3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos  

Según Bernal (2018) cada técnica e instrumento es usado con el designio de 

recopilar la información que se requiere aplicar en las investigaciones. De la forma 

de aplicación, registro e interpretación de los datos que de ese proceso surge, 

depende esencialmente de la posición epistémica del investigador. 
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La técnica utilizada para recolectar los datos del presente estudio, fueron 

las siguientes:  la encuesta para la variable 1 (autoestima) y para la variable 2, 

(LA) se recurrió al análisis documental. 

Arias (2020) señala, que el instrumento es una herramienta básica de 

soporte, que hará viable con su aplicación, el objetivo de todo proceso investigativo. 

Enfatiza que en toda investigación se tiene que utilizar por lo menos una técnica y 

un instrumento, asimismo ser validados previamente. Para efectos de este estudio 

el instrumento que se utilizó para determinar los niveles de autoestima fue el Test 

de autoestima -25, cuyo autor es el psicólogo educacional Cesar Ruiz Alva.  

Para verificar la confiabilidad del instrumento de la variable autoestima, se 

aplicó la prueba de Kuder Richardson Kr20 a 25 individuos con las mismas 

características de la muestra, con un resultado de 0,848 de confiabilidad Alta. 

         Estadísticas de fiabilidad 

   Kuder Richardson Kr 20    N° de elementos 

         0,848 25 

 

El contenido del instrumento fue validado por tres expertos. 

 

Referente a la segunda variable (LA), el instrumento que se utilizó fue el 

registro de progreso del estudiante correspondiente al primer bimestre, año lectivo 

2023.  

Nro. Grado Apellidos y Nombres DNI 

1 Doctora Palacios Garay, Jessica Paola  00370757 

2 Doctor Huamani Huamán, Luis Héctor   40756998 

3 Magister Catalán Cisneros, Milagros Rosanna 06748063 
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El registro de progreso del estudiante es un instrumento en el que el docente 

consigna los LA conseguidos por los educandos en cada una de las competencias 

de las diferentes áreas curriculares de la educación básica regular. Se expresan en 

valores cualitativos (letras del alfabeto).  (Minedu, 2020). 

3.5 Procedimientos   

Para poder ejecutar la investigación, primero se procedió a presentar la 

solicitud de los permisos al director y padres de familia de la escuela sede del 

estudio, luego se realizó el sondeo piloto a veinticinco estudiantes para determinar 

la confiabilidad del test Autoestima 25, la información fue procesada en Excel 

aplicándose la fórmula de Kuder Richardson Kr20, de consistencia interna o 

coherencia. Este método considera el coeficiente medio que se obtiene al dividir los 

sondeos en pares infinitos de mitades diferentes (Ruiz, 2015). Posteriormente, se 

recogió la información de la muestra equivalente a sesenta y dos estudiantes, una 

vez obtenido los resultados se efectuó el análisis de normalidad con la prueba 

Kolmogorov-Smirnov, que permitió elegir el estadístico para poder procesar la 

información. Culminada esta etapa, se tabularon e interpretaron los resultados 

conseguidos, mediante el Software Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS, V.26), destinado al análisis de datos. Noreña (2020), sobre este software, 

señala que se usa para un cabal análisis estadístico, como estadísticas bivariadas, 

descriptivas, análisis factorial, regresión y representación a través del uso de 

gráficos. 

3.6 Método de análisis de datos  

Flores y Medrano (2019) nos dice que el análisis de datos se refiere a los 

siguientes aspectos: elección del software adecuado a la investigación, uso de 

herramientas informáticas de forma apropiada, análisis de los datos y búsqueda de 

la forma más conspicua de representación. A fin de recoger la información del 

estudio y procesarla, se contempló en este estudio hacer uso del SPSS  26 y el 

Excel.  La consolidación de los resultados se realizó mediante el análisis de datos, 

tanto descriptivo como inferencial. Para el análisis descriptivo se almacenó, 

sistematizó, organizó, analizó y presentaron los resultados mediante el uso de 
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gráficos y tablas por medio del Microsoft Office Excel. Respecto al análisis 

inferencial de los datos se hizo uso del programa SPSS 26 de tipo correlacional. 

3.7 Aspectos éticos  

  La ética se configura como el arquetipo referencial de la moral; es el estándar 

universal con el que se ordenan y conforman los diferentes códigos morales. Esta 

apunta al estudio de los quehaceres humanos como acto moral asociado con los 

valores éticos de la persona y los preceptos morales de una sociedad, así como, el 

efecto de su praxis, en el ámbito individual y también el colectivo.  (Sánchez, 2009). 

La presente investigación contiene información que encaja con el código de 

ética de la universidad Cesar Vallejo, aprobado con Resolución N° 0470-2022/UCV 

y las reglas contenidas en la RVI No 062-2023-VI-UCV. Se respeta el principio de 

autoría, por lo que la información derivada de las diversas fuentes ha sido citada 

conforme a la norma APA 7, asimismo el estudio fue sometido a la herramienta anti 

plagio del turnitin. Por otro lado, se respetó la legitimidad de los resultados 

derivados de la investigación. Se contó con la autorización de la escuela a fin de 

poder implementar el estudio; de igual manera, se informó a los padres de los 

educandos que intervinieron en el estudio, se conservó en reserva la identidad de 

los discentes participantes y de la institución educativa.  
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IV. RESULTADOS 

     Descripción de los Resultados 

 

Figura 2 

Niveles de la variable autoestima 

 

En la figura 2 se presenta el nivel de autoestima de 62 discentes, se muestra 

que el 42% tiene un bajo nivel de autoestima, el 48% un nivel en riesgo y un 10% 

un nivel alto. En relación a la dimensión familia, el 34% se encuentran en un nivel 

bajo, el 56% en riesgo, mientras que el 10% en nivel alto. En la dimensión identidad 

personal los niveles alcanzados fueron el 31% en nivel bajo, el 37% en riego, 

mientras que el 32% en nivel bajo. Respecto a la dimensión autonomía el 31% 

registra un nivel bajo, un 60% en riesgo y el 10% en nivel alto. La dimensión 

emociones presentó el mayor porcentaje del nivel de autoestima baja con un 48%, 

el nivel en riesgo alcanzó un 32%, mientras que un 19% logró un nivel alto. En la 

dimensión motivación el 13% se hallan en un nivel bajo, el 52% en riesgo y el 35% 

en nivel alto. Finalmente, en la dimensión socialización, el 26 % alcanzó un nivel 

bajo, el 55% se hallan en riesgo y en nivel alto el 19%. 
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Figura 3 

Niveles de la variable logros de aprendizaje 

 

 

En la figura 3, se verifica el nivel de LA de 62 discentes donde, 21 que 

equivale al 34% alcanzaron un logro esperado, 15 que equivale al 24% se 

mantuvieron en proceso y 26 que equivale al 42% se quedaron en inicio, siendo 

este nivel el predominante.  
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Prueba de Normalidad 

Tabla 1 

Resultados de la prueba de bondad de ajuste Kolmogórov-Smirnov 

 

 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Autoestima ,125 62 ,017 

Dim. familia ,177 62 ,000 

Dim. identidad personal ,177 62 ,000 

Dim. autonomía ,227 62 ,000 

Dim. emociones ,254 62 ,000 

Dim. motivación ,208 62 ,000 

Dim. socialización ,226 62 ,000 

Logros de aprendizaje ,273 62 ,000 

 

En la tabla 1 se presenta el resultado de la prueba de normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov (K-S), apreciándose que los puntajes no muestran una 

distribución normal (p < 0,000); al tratarse de datos no paramétricos se concluye 

que la prueba estadística a utilizar es la de Rho de Spearman. 
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Contrastación de Hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

 

Ho No existe una relación directa entre la autoestima y los logros de aprendizaje de 

los discentes en el área de CCSS de una institución educativa de Lima. 

Hi Existe una relación directa entre la autoestima y los logros de aprendizaje de los 

discentes en CCSS de una institución educativa de Lima. 

Tabla 2 

Correlación entre la autoestima y los logros de aprendizaje (LA) 

 

 

Autoestima                     LA 

Rho de 

Spearman 

Autoestima Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,903** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA  Coeficiente de 

correlación 

,903** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

Acorde a los resultados en la tabla 2, el p-valor es de =0,000 < 0,05, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, además, 

el coeficiente de correlación rs = 0,903, indica que la relación entre las variables es 

directa y el grado es alto.  
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Prueba de hipótesis específica 1 

Ho  No existe una relación directa entre la dimensión familia y los logros de 

aprendizaje de los discentes en el área de CCSS. 

Hi   Existe una relación directa entre la dimensión familia y los logros de 

aprendizaje de los discentes en el área de CCSS. 

 

Tabla 3 

 

Correlación entre la dimensión familia y los logros del aprendizaje (LA)   

 

 

Dim. familia                     LA 

Rho de 

Spearman 

Dim. familia Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,739** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA Coeficiente de 

correlación 

,739** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

En la tabla 3, el p-valor es de = 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. La correlación rs = 0,739 indica que la relación entre las variables es 

directa y el grado es alto. 
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Prueba de hipótesis específica 2 

Ho  No existe una relación directa entre la dimensión identidad personal y los logros 

de aprendizaje de los discentes en el área de CCSS.  

Hi   Existe una relación directa entre la dimensión identidad personal y los logros 

de aprendizaje de los discentes en el área de CCSS. 

 

Tabla   4 

Correlación entre la dimensión identidad personal y los logros de aprendizaje (LA)  

 

 

Dim. 

identidad 

personal 

         LA 

Rho de 

Spearman 

Dim. identidad 

personal 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,716** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA Coeficiente de 

correlación 

,716** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

En la tabla 4, se evidencia un p-valor = 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza 

la hipótesis nula. El coeficiente rs = 0,716 indica que existe una relación directa 

entre las variables y el grado es alto. 
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Prueba de hipótesis específica 3 

Ho  No existe una relación directa entre la dimensión autonomía y los logros de 

aprendizaje de los discentes en CCSS.  

Hi   Existe una relación directa entre la dimensión autonomía y los logros de 

aprendizaje de los discentes en CCSS. 

Tabla    5 

Correlación entre la dimensión autonomía y los logros de aprendizaje (LA)  

 

 

Dim. 

autonomía 
        LA 

Rho de 

Spearman 

Dim. autonomía Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,710** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA Coeficiente de 

correlación 

,710** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

 

En la tabla 5, el p-valor es = 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula. La correlación rs = 0,710 indica que existe una relación directa entre las 

variables y el grado es alto. 
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Prueba de hipótesis específica 4 

Ho  No existe una relación directa entre la dimensión emociones y los logros de 

aprendizaje de los discentes en CCSS 

Hi   Existe una relación directa entre la dimensión emociones y los logros de 

aprendizaje de los discentes en CCSS. 

Tabla 6   

 

Correlación entre la dimensión emociones y los logros de aprendizaje (LA)  

 

 

Dim. 

emociones 
               LA 

Rho de 

Spearman 

Dim. emociones Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,629** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA Coeficiente de 

correlación 

,629** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

 

En la tabla 6, el p-valor = 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula. La correlación rs = 0,629 indica la existencia de una relación directa entre las 

variables y el grado es alto. 
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Prueba de hipótesis específica 5 

Ho  No existe una relación directa entre la dimensión motivación y los logros de 

aprendizaje de los discentes CCSS 

Hi  Existe una relación directa entre la dimensión motivación y los logros de 

aprendizaje de los discentes CCSS  

Tabla   7 

Correlación entre la dimensión motivación y los logros de aprendizaje (LA).  

 

 

Dim. 

motivación 
      LA 

Rho de 

Spearman 

Dim. motivación Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,717** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA Coeficiente de 

correlación 

,717** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

 

En la tabla 7, el p-valor es = 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula. La correlación rs = 0,717 indica que existe una relación directa entre las 

variables y el grado es alto. 
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Prueba de hipótesis específica 6 

Ho  No existe una relación directa entre la dimensión socialización y los logros de 

aprendizaje de los discentes en CCSS. 

Hi   Existe una relación directa entre la dimensión socialización y los logros de 

aprendizaje de los discentes en CCSS. 

Tabla   8 

 

Correlación entre la dimensión socialización y los logros de aprendizaje (LA)  

 

 

Dim. 

socialización 
              LA 

Rho de 

Spearman 

Dim. 

socialización 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,767** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 62 62 

LA Coeficiente de 

correlación 

,767** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 62 62 

 

 

En la tabla 8, se observa el p-valor = 0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la 

hipótesis nula. La correlación rs = 0,767 indica que existe una relación directa entre 

las variables y el grado es alto.   
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V. DISCUSIÓN 

La presente investigación se originó partiendo del conocimiento de la 

realidad problemática de la IE en estudio, donde los LA en los discentes en el 2022 

no fueron los esperados, por otro lado, en la misma institución se presentaron casos 

preocupantes como: suicidios, autolesiones, violencia estudiantil, entre otros. El 

estudio tuvo como finalidad establecer la relación que existe entre la autoestima y 

el logro del aprendizaje de los discentes en CCSS de una IE de Lima, 2023. Los 

resultados encontrados han permitido, a través del análisis descriptivo, identificar 

el nivel de los encuestados en términos de autoestima y LA y mediante el 

estadístico del coeficiente de correlación de Rho Spearman demostrar que sí existe 

una relación directa entre ambas variables. A continuación, mostraremos los 

resultados más relevantes tanto del análisis estadístico descriptivo como del 

análisis inferencial, a fin de contrastarlos con estudios anteriores y teorías 

referentes a ambas variables. 

El resultado de los datos a través del análisis estadístico descriptivo de la 

muestra comprobó que el 42% de las alumnas posee un bajo nivel de autoestima, 

el 48% un nivel en riesgo y solo el 10% registra un nivel alto. De acuerdo a la teoría 

de Coopersmith (1967, como se citó en Minaya, 2017) a la luz de los resultados, el 

42% de la muestra, son adolescentes que pueden evidenciar aislamiento, 

desánimo, depresión, percibirse poco atrayentes, asimismo incapaces de 

manifestar su posición o defenderse ante situaciones desafiantes, entre otras 

características. El 48%, son adolescentes positivos, por ejemplo, se muestran 

optimistas o con capacidad de aceptar críticas, sin embargo, podrían tener rasgos 

de inseguridad, relacionadas con su valía individual y pueden estar sometidos y 

condicionados a la aceptación social. Finalmente, desde el enfoque del autor, el 

10% de las adolescentes, son activos, expresivos, exitosos socialmente, estudiosos 

y lideres, además siempre están preocupándose por asuntos públicos; confían en 

sí mismos, valoran su trabajo y son reconocidos entre sus pares y esperan ser bien 

recibidos. 
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De otro lado, el análisis estadístico descriptivo referente a la variable LA 

evidenció que el 42% se quedaron en inicio, el 24% se mantuvieron en proceso y 

el 34% alcanzaron el logro esperado. Estos resultados descriptivos, concuerdan 

con lo afirmado Coopersmith (1967, como se citó en   Branden,1993), quien 

sostiene que el nivel de autoestima del individuo se refleja en su conducta y 

aprendizaje. Similar afirmación es la Almaguer (1998) quien señala que el fracaso 

o el éxito tienen que ver con factores intrínsecos del propio individuo. También 

concuerdan con las afirmaciones de Herrlitz et al. (2007, como se citó en Rahardjo 

y Pertiwi, 2020) quienes señalan que todo LA es el producto de las variaciones al 

interior de la persona como resultado de las diferentes actividades que efectúa en 

su proceso de aprendizaje, de su experiencia personal con su medio ambiente.  

Relativo a la hipótesis general, el análisis inferencial de los datos muestra 

que existe entre ambas variables una correlación de Rho de Spearman rs = 0,903, 

este valor expresa que su relación es directa y de grado alto, denegándose la 

hipótesis nula. Este resultado concuerda con varios estudios, como el de Muñoz 

(2021), cuyos resultados demostraron que la relación entre la variable autoestima 

y la variable LA era directa y significativa con un valor correlacional del 95.63%. Del 

mismo modo Enciso (2019) demostró que la correlación entre ambas variables era 

directa y significativa con un valor de Rho de Spearman rs = 0,635. Concuerda 

también con esta investigación el estudio realizado por Martínez et al. (2019) en 

México, donde concluye que una autoestima alta y síntomas bajos de depresión se 

asocian de manera positiva con el aprendizaje de los discentes. Otro estudio similar 

fue el de Villafuerte (2018), quien concluye que la autoestima se relaciona en forma 

moderada con el rendimiento escolar con un valor   correlacional de Spearman de 

rs = 0,691.  

Estos resultados   tienen como soporte teórico a Afari y Khine (2012), quien 

sostiene que la autoestima de una persona es construida a partir de la comparación 

y reflexión que hace el individuo de sí mismo con otros integrantes del grupo social 

o cultura de aprendizaje al que pertenece. Añade que, si un alumno logra tener 

éxito, entonces se puede inferir que este posee mayor confianza y una alta 

expectativa de éxito, por lo que sus niveles de autoestima serán altos, todo lo 

contrario, con un estudiante que tiene menor confianza de sus propias expectativas.  
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En relación con la investigación realizada por Tus (2020) en Filipinas, los 

resultados no concuerdan con el de esta investigación, El autor evalúa la hipótesis 

nula para determinar el impacto de tres variables (autoeficacia, autoestima y 

autoconcepto), con el desempeño académico; al respecto el análisis de regresión 

múltiple calculado develó que la autoestima (B= ,015) no afecta significativamente 

el rendimiento de los educandos, aceptándose la hipótesis nula. Los resultados 

reflejan que otros elementos estarían asociados al desempeño académico de los 

discentes de Filipinas. En primer lugar, la investigación se realizó en el año 2020, 

en plena pandemia del COVID-19; según el Banco Mundial (2020), cuando se inició 

la pandemia solo el 50% de la población de ese país usaba internet, por lo que fue 

muy complejo poner en marcha el sistema virtual en las familias pobres. Filipinas 

tiene altos valores de desigualdad social y pobreza, condición que se agravó con la 

pandemia, pues uno de cada cuatro filipinos vive en extrema pobreza (Ambros, 

2022).  

Por su parte, Essel y Owusu (2017, como se citó en Tus, 2020) indican que 

en la pandemia el aumento del trabajo infantil y los problemas financieros en las 

familias generó la mayor parte del estrés estudiantil. Del Olmo (2021) sobre lo 

mismo, afirma que la mayor parte de los estudiantes del nivel secundario presentan 

problemas de concentración, debido a que tienen que trabajar fuera de casa. 

Finalmente, en Filipinas desde el 2016 se viene implementando un nuevo currículo 

de educación, esto ha significado la incorporación de un año más de estudio en el 

nivel primaria, mientras que en secundaria se ha incrementado dos cursos más de 

carácter obligatorio. Tomando en cuenta lo mencionado, otros elementos pudieron 

ser los predictores del bajo rendimiento escolar en los estudiantes filipinos en el año 

2020. 

Referente a las hipótesis específicas, los resultados del análisis estadístico 

inferencial obtenidos por cada una de las dimensiones de la autoestima indican lo 

siguiente:  

Sobre la hipótesis específica 1, los resultados evidenciaron que, si existe una 

relación directa entre la dimensión familia y la variable LA, con un valor alto de 

correlación rs = 0,739. Nuestros resultados concuerdan parcialmente con los 

obtenidos por Villafuerte (2018), quien concluye que la dimensión hogares-padres 
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se correlaciona positivamente con el rendimiento académico, pero de grado débil 

con un valor de correlación rs= 0,430. Por otro lado, concuerda en parte con 

nuestros resultados, la investigación efectuada por Enciso (2019), quien concluye 

que la dimensión hogares-padres tiene una correlación directa y significativa con el 

rendimiento escolar, con un valor de correlación de rs = 0,542. Relativo también a 

esta dimensión, la investigación de Borbor y Gonzales (2019) en estudiantes con 

bajo rendimiento, concluyó que una de las dimensiones más afectadas en los 

adolescentes con autoestima baja era la familiar.  

Lo descrito anteriormente se sustenta en la teoría; Coopersmith (1967, como 

se citó en Romero y Giniebra, 2022) quien define la dimensión Hogar – Padres, 

como la valoración y percepción de los individuos en relación a los integrantes de 

su familia. Por su parte, Ruiz (2015) señala que la dimensión Familia está referida 

al comportamiento e interacción que tienen el individuo en el contexto familiar. 

Como se puede verificar, aunque los nombres de las dimensiones son diferentes 

están referidas a lo mismo. 

Sobre la hipótesis específica 2, los resultados evidenciaron que, sí existe una 

relación directa entre la dimensión identidad personal y la variable LA, con un valor 

alto de correlación rs = 0,716. Nuestros resultados concuerdan parcialmente con 

los obtenidos por Villafuerte (2018), quien concluye que la dimensión Si mismo-

general se correlaciona positivamente con el rendimiento académico, pero de grado 

moderado con un valor de correlación rs = 0,621. Por otro lado, concuerda 

parcialmente con nuestros resultados, la investigación efectuada por Enciso (2019) 

quien concluye que la dimensión Si mismo-general tiene una correlación directa y 

significativa con el rendimiento escolar, sin embargo, el valor de correlación es 

moderado rs = 0,523. Relativo también a esta dimensión, la investigación de Borbor 

y Gonzales (2019) concluyó que una de las dimensiones más afectadas en los 

adolescentes con autoestima baja era la personal. Los resultados se sustentan 

también en la teoría de Coopersmith (1967, como se citó en Romero, 2022) quien 

define la dimensión Sí Mismo (nivel general) como la percepción y valoración que 

tienen sobre sí mismos los individuos, esto vinculado a su aspecto físico y 

psicológico. 
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Sobre la hipótesis específica 3, los resultados evidenciaron que, sí existe una 

relación directa entre la dimensión autonomía y la variable LA, con un valor alto de 

correlación rs = 0,710. Este  resultado concuerda con las afirmaciones de Díaz 

Osorio (2009, como se citó en  Álvarez, 2012) quien define a la autonomía como la 

capacidad y libertad del sujeto para pensar por sí mismo, con un sentido crítico y 

de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve, indica que esta dimensión está 

vinculada a la capacidad del sujeto de penetrar en la naturaleza de las cosas y 

relacionar, entre sí, todos sus componentes, lo que conlleva, en el caso del alumno 

en plena formación de sus aprendizajes, a sumergirse en un proceso de constante 

descubrimiento e indagación, para darle sentido y aplicación a la información 

recibida y formar sus propios criterios. Este estudio también concuerda con 

Branden (1993) quien se refiere a ella como la exploración de espacios para la 

independencia y autorrealización, indica que esta se logra después de una vez 

transcurrido el largo sendero que denominamos autoestima. 

Sobre la hipótesis específica 4, los resultados evidenciaron que, sí existe una 

relación directa entre la dimensión emociones y la variable LA, con un valor alto de 

correlación rs = 0,629. Este resultado concuerda con lo afirmado por diferentes 

teóricos y estudios. Al respecto, Fernández-Berrocal et al. (2012), señalan que las 

competencias emocionales, son el fundamental contribuyente al ajuste psicológico 

y emocional de la persona, añaden que una apropiada competencia emocional se 

relaciona con altos niveles de felicidad, afecto positivo, elevada   satisfacción vital 

y mayores niveles de autoestima; finalmente afirman que una adecuada 

competencia emocional registra una relación negativa a la ansiedad y depresión. 

Por su parte, Rojas (2019, como se citó en Palma- Delgado y Barcia-Briones, 2020), 

afirma que todas las emociones son esenciales para el proceso de aprendizaje, por 

tal motivo, su conocimiento del cómo operan y qué ventajas trae es vital en el 

proceso educativo.  En el mismo sentido, Delors (1996), sostiene que la educación 

emocional viene a ser un aditamento indefectible en el proceso cognitivo y un arma 

esencial de previsión, puesto que gran parte de las dificultades educativas poseen 

su origen en la esfera emocional. 

Sobre la hipótesis específica 5, los resultados evidenciaron que, sí existe una 

relación directa entre la dimensión motivación y la variable LA, con un valor alto de 
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correlación rs = 0,717.  Estos resultados concuerdan con las ideas que sostienen 

Deci y Ryan (1980) quienes afirman que la motivación se define en función de sus 

componentes intrínsecos y extrínsecos, siendo los factores intrínsecos lo que se 

constituyen como los más importantes, dado que son los decisivos para conseguir 

el logro en todo proceso de aprendizaje, estos se alcanzan producto de los empujes 

intrínsecos y se manifiestan en comportamiento orientados a la consecución de 

metas. Asimismo, afirman que la actuación académica puede ser enfocada desde 

motivaciones intrínsecas y extrínsecas y desde factores que intervienen en 

comportamientos ausentes de motivación.  Por su parte, Izquierdo et al. (1999) 

sostiene que para que el aprendizaje tenga un resultado provechoso y eficaz la 

persona debe estar adecuadamente motivada y que la inmensa cantidad de 

problemas en el aprendizaje se debe a la ausencia de esta. Finalmente, tenemos a 

Bruner (1966) quien sostiene que el aprendizaje tendrá resultados a largo plazo 

toda vez que este acompañado de la motivación intrínseca que los conserve; caso 

contrario si estos se disponen a la adquisición de estímulos externos. 

Sobre la hipótesis específica 6, los resultados evidenciaron que, sí existe una 

relación directa entre la dimensión socialización y la variable LA, con un valor alto 

de correlación rs = 0,767. Estos resultados concuerdan parcialmente con los 

obtenidos por Villafuerte (2018) quien concluye que la dimensión social se 

correlaciona positivamente con el rendimiento académico, pero de grado 

moderado, con un valor de correlación rs = 0,602. Por otro lado, concuerda 

parcialmente con estos resultados, la investigación efectuada por Enciso (2019) 

quien concluye que la dimensión Social, tiene una correlación directa y significativa 

con el rendimiento escolar, con un valor de correlación de rs = 0,542, valor que 

indica que el grado de significancia es moderada. 

Los resultados de esta investigación han permitido a la IE referente, 

identificar el nivel de autoestima en que se encuentran sus discentes, asimismo 

analizar sus niveles de logros y confirmar que estos están estrechamente 

relacionados con la autoestima.  En tal sentido, a partir de esta investigación la IE 

en estudio podrá orientar y conferir a las discentes las armas requeridas para 

conseguir su estabilidad y desarrollo socio-emocional y afectivo y dotarlas de las 

habilidades y destrezas necesarias para lograr construir una alta autoestima. Elevar 
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los niveles de autoestima de las estudiantes permitirá además mejorar las 

relaciones socio afectivas en la escuela, favoreciendo el aprendizaje de las 

discentes y su consiguiente logro de las competencias de las diferentes áreas 

curriculares.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera:  Respecto al objetivo general se concluye que, la autoestima tiene una 

relación alta y directa con el LA de las discentes (,903) en el área de 

Ciencias Sociales en una IE de Lima, 2023; lo que implica que mientras 

el nivel de la autoestima de los discentes sea alto, el logro de sus 

aprendizajes será satisfactorio.  

Segunda: En consideración al primer objetivo específico, se determinó que la 

dimensión familia de la autoestima tiene una relación directa y de alto 

grado con los LA de los discentes (,739) en el área de Ciencias Sociales. 

Tercera:  En consideración al segundo objetivo específico, se determinó que la 

dimensión identidad personal tiene una relación directa y de alto grado 

con los LA de los discentes (,716) en el área de Ciencias Sociales. 

   Cuarta:  En consideración al tercer objetivo específico, se determinó que la 

dimensión autonomía tiene una relación directa y de alto grado con los 

LA de los discentes (,710) en el área de Ciencias Sociales. 

Quinta:  En consideración al cuarto objetivo específico, se determinó que la 

dimensión emociones tiene una relación directa y de alto grado con los 

LA de los discentes (,629) en el área de Ciencias Sociales. 

Sexta:   En consideración al quinto objetivo específico, se determinó que la 

dimensión motivación tiene una relación directa y de alto grado con los 

LA de los discentes (,717) en el área de Ciencias Sociales. 

  Sétima:  En consideración al sexto objetivo específico, se determinó que la 

dimensión socialización tiene una relación directa y de alto grado con los 

LA de los discentes (,777) en el área de Ciencias Sociales.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera:  En merito a los resultados hallados en la investigación se aconseja a la 

plana directiva de la IE del estudio, efectuar convenios con organismos 

especializados para que desarrollen talleres que involucren a toda la 

familia educativa a fin de incrementar la autoestima de sus discentes.  

Segunda: Se recomienda motivar una mayor participación de las madres y padres 

de los discentes en las diferentes actividades del colegio, con la finalidad 

de generar un acercamiento familiar que favorezca el incremento de la 

autoestima de sus hijos. 

Tercera: Se recomienda que la institución educativa, a través del servicio 

psicológico, brinde asistencia psicológica a los discentes, a fin de elevar 

la percepción que tienen sobre si mismos.  

Cuarta:   Se recomienda a los docentes fortalecer en los discentes, mediante 

diversas estrategias y acciones, la competencia veintinueve, “gestiona 

su aprendizaje de manera autónoma”, que les permita participar de 

forma independiente de su propio aprendizaje. 

Quinta:   Se recomienda a la plana directiva organizar capacitaciones para los 

docentes a fin de dotarlos de técnicas para fortalecer en los discentes la 

inteligencia emocional y puedan gestionar de forma eficaz sus 

emociones. 

Sexta:     Se recomienda que los docentes desarrollen actividades de aprendizaje 

significativas, a fin de que los discentes tengan una actitud favorable 

hacia el aprendizaje, asimismo promover que los estudiantes con bajo 

nivel de motivación, logren pequeños éxitos en su aprendizaje, a fin de 

que aspiren luego a lograr metas que exigen de ellos mayor esfuerzo.  

Sétima:  Se sugiere a los docentes llevar a cabo proyectos de aprendizaje 

cooperativos para fortalecer en los discentes las capacidades de 

adaptación a la sociedad, sobre todo en aquellos que presentan bajos 

niveles de autoestima. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla 9    

Tabla de operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA 
DE 

MEDICIÓN  

   

V. I  

 

AUTOESTIMA  

                   

  

Autoestima viene a 
ser el valor que la 
persona designa a 
la imagen que 
tiene de sí mismo. 
Haciendo 
referencia a una 
actitud positiva y 
otra negativa.  

(Ruiz, 2003)  

  

La variable 
autoestima de esta 
investigación será 
evaluada de manera 
colectiva a través del 
test de Autoestima-
25 revisada y 
adaptada por el 
psicólogo y docente 
universitario César 
Ruiz Alva. Esta 
prueba consta de 25 
ítems y medirá el 
nivel general de 
autoestima de las 
estudiantes, así 
como en cada una de 
sus seis 
dimensiones. 

Familia Comportamiento ante la familia.  

Interacción en reuniones familiares.  

     

  

 

 

 

 

Ordinal   

   

   
  

  

Identidad 
personal 

Necesidad de Auto 
reconocimiento.   

Autoevaluación de su condición física y 
mental. 

Autonomía Acciones de auto valimiento/ 
independencia.  

Tomar decisiones.  

Emociones Reacciones que genera ante sí mismo.  

Reacciones que genera ante la opinión 
de las demás personas.  
 

Motivación Anhelo de lograr sus metas y/o 
proyectos.  

 

Socialización 

Identificación con la sociedad  

Interacción social con los demás.  



 

 
 
 

 

 

VARIABLE  

DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

DIMENSIONES  INDICADORES  ESCALA DE  

MEDICIÓN  

   

V. II 

 

 

LOGROS DE 
APRENDIZAJE 

                   

De acuerdo al 
MINEDU (2020), el 
LA son aquellas 
descripciones del 
nivel en que 
demuestra estar un 
discente en 
correspondencia con 
los propósitos de 
aprendizaje. 

 

El LA en una 
competencia se 
expresa en niveles: 
AD: logro destacado, 
B, logro esperado, C, 
en proceso, C, en 
inicio.                       
(MINEDU, 2019). 

 

A: 
 Logro 
esperado.  

Las actuaciones o producciones del 
educando demuestran el nivel esperado 
respecto a todas las capacidades de la 
competencia. 

 

     

  

 

Ordinal   

   

   

B: 
En proceso. 

Las actuaciones o producciones del 
educando demuestran un nivel 
aceptable respecto al nivel esperado, 
pero denota dificultad para movilizar o 
articular alguna de las capacidades de 
la competencia. 

 

C:                                  
En inicio.  

Las actuaciones o producciones 
demuestran que el educando solo ha 
alcanzado un mínimo progreso, con 
respecto al nivel esperado en el logro de 
la competencia.  



 

 
 
 

Anexo 2:  Instrumentos de recolección de datos 

 

A. Prueba de Autoestima-25 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

B. Registro de progresos del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 3: Evaluación por juicio de expertos   

 

       
      

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 4: Registro Nacional de grados académicos de los expertos 

     1. Palacios Garay, Jessica Paola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

2. Luis Héctor Huamani Huamán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

3. Milagros Rosanna Catalán Cisneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 5: Confiabilidad del instrumento 

                 

Excel del Test de Autoestima 25 

   

     

 

 

Anexo 6:  Tabla 10 Escala y baremo: variable autoestima 

 

Autoestima Familia Identidad 
personal 

Autonomía Emociones Motivación Socialización 

(0 - 8) (0 - 1) (0 - 1) ( 0 ) (0 - 1) ( 0 ) ( 0 ) 

(9 - 16) (2 - 4) (2 - 3) (1 - 2) (2 - 3) (1 - 2) (1 - 2) 

(17 -25) (5 -6) (4 -5) ( 3 ) (4 -5) ( 3 ) ( 3 ) 

 
 

      

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Anexo 7:  Tablas de frecuencias de la variable autoestima y logros de 

aprendizajes. 

       Tabla 11 Frecuencia de los niveles de la autoestima 

 

Niveles de la Autoestima 

 Frecuencia Porcentaje 

Alta autoestima 1 2% 

Tendencia alta autoestima 10 16% 

Autoestima en riesgo 15 24% 

Tendencia baja autoestima 0 0% 

Baja autoestima 36 58% 

Total 62 100% 

 

 

     Tabla 12  

Frecuencia de los niveles de logros de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA  

Nivel de logro Frecuencia Porcentaje 

Logrado 
esperado 21 34% 

En proceso 15 24% 

Inicio 26 42% 

Total 62 100% 



 

 
 
 

Anexo 8: Modelo del consentimiento o asentimiento informado UCV 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

 Resultado de similitud del programa Turnitin 

 

 



 

 
 
 

Anexo 10 

Tabla 13 

Tabla de conceptualización de las variables  

 

 

TÍTULO:  Autoestima y logros de aprendizaje de ciencias sociales en estudiantes del cuarto grado secundaria de una institución educativa, Lima 2023 
AUTORA: Anne Cecilia Yabeth Leandro De los Reyes.  

  

Problema  

  

Objetivos  

  

Hipótesis  

Variable 1: Autoestima  

  
Problema General:  
 
¿Qué relación existe 
entre la autoestima y los 
logros de aprendizaje en 
el área de CCSS de los 
discentes de una 
institución educativa de 
la ciudad de Lima, 2023? 

 
Objetivo general:  
 
 Establecer qué 
relación existe entre las 
variables autoestima y 
logros del aprendizaje 
alcanzados por los 
discentes en CCSS de 
una institución 
educativa de Lima. 
 

 
Hipótesis General: 
 
Existe una relación 
directa entre la 
autoestima y el logro 
del aprendizaje de los 
discentes en CCSS de 
una institución 
educativa de Lima. 

  
Dimensiones  

  
Indicadores  

  
  
Ítems  

  
Escala de 
medición  

 
Niveles y 

rangos 

   
Familia   

   

  
Comportamiento ante la 

familia  
Interacción en reuniones 

familiares  

  
  

6,9,10.16  
  

 20,22  

  
  

Ordinal  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 Ordinal 

 
 
 

  
 
 Alta 
Autoestima 
65 - 74 
Tendencia 
a Alta 
Autoestima 
45 - 68 
Autoestima 
en riesgo 
30 - 40 
Tendencia 
a Baja 
Autoestima 
25 o 
menos 
Baja 
Autoestima 

Problemas 
Específicos:  
 
 PE1:  
 
 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
identidad personal y los 
logros de aprendizaje en 
el área de CCSS de los 
discentes de una 

Objetivos 
específicos: 
 
OE1:  
Determinar qué 
relación existe entre la 
dimensión identidad 
personal y el LA de los 
discentes en CCSS de 
una institución 
educativa de Lima. 

 
HE 1:  
Existe una relación 
directa entre la 
dimensión identidad 
personal y el LA de los 
discentes en CCSS. 

  
   
  

Identidad  
Personal  

  
Necesidad de 

Autorreconocimiento  
  

Autoevaluación de su 
condición física y mental.  

  
1,18  

   
3,13,15    



 

 
 
 

institución educativa de 
la ciudad de Lima, 2023? 

  
  

 Autonomía  

  
Acciones de auto 

valimiento/independencia  
  

    Toma decisiones  

  
 19  

    
4.7  

 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

 
PE2:   
¿Qué relación existe 
entre la dimensión familia 
y los logros de 
aprendizaje en el área de 
CCSS de los discentes 
de una institución 
educativa de la ciudad de 
Lima, 2023?  

 
OE2:    
Determinar qué 
relación existe entre la 
dimensión familia y el 
LA de los discentes en 
CCSS de una 
institución educativa de 
Lima.   

 
HE2:   
Existe una relación 
directa entre la 
dimensión familia y el 
LA de los discentes en 
el área de CCSS. 

  
   

Emociones  

 Reacción ante sí mismo  
  

  Reacción ante la opinión 
de los demás.  

 
    Reacción para afrontar 

diversas situaciones. 
  

  
5,12,25  

  
  21  

  
   24  

 
 PE3:  
 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
autonomía y los logros 
de aprendizaje en CCSS 
de los discentes de una 
institución educativa de 
la ciudad de Lima, 2023? 

  
OE3:    
Determinar qué 
relación existe entre la 
dimensión autonomía y 
el LA de los discentes 
en CCCSS de una 
institución educativa 
de Lima.   

  
 HE3:   
Existe una relación 
directa entre la 
dimensión autonomía y 
el LA de los discentes 
en CCSS. 

  
 Motivación  

  
   

   
Deseo de lograr sus metas 

y/o proyectos.  

  
14,17,23  

  
  
 

Interacción social  

   
Identificación con la 

sociedad  
  

Interacción social con los 
demás.  

  
2  

  
 8,11   

  

   
Variable 2:  Logros    de Aprendizajes 

PE4:   
¿Qué relación existe 
entre la dimensión social 
y los logros de 
aprendizaje en CCSS de 
los discentes de una 
institución educativa de 
la ciudad de Lima, 2023?  

OE4:  
Determinar qué 
relación existe entre la 
dimensión social y los 
logros de aprendizaje 
de las alumnas en el 
área de CCCSS de una 
institución educativa de 
Lima. 

HE4: 
Existe una relación 
directa entre la 
dimensión social y el 
LA de los discentes en 
CSS. 

  
 Dimensiones  

  
Indicadores  

  
 

  
Escala 

de 
medición  

 
    Niveles  



 

 
 
 

PE5: 
 ¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
motivación y los logros 
de aprendizaje en CCSS 
de los discentes de una 
institución educativa de 
la ciudad de Lima, 
2023? 

OE5 
 
Determinar qué 
relación existe entre la 
dimensión motivación 
y el LA de los 
discentes en CCSS de 
una institución 
educativa de Lima. 

HE5: 
Existe una relación 
directa entre la 
dimensión motivación 
y el LA de los 
discentes en CCSS. 

                                 
Logro 
esperado 

 

Las actuaciones o producciones del 
educando demuestran el nivel esperado 
respecto a todas las capacidades de la 
competencia. 
 

        
 
Ordinal 

  A 
logrado 
 
B 
En 
proceso 
 
 
C 
En inicio  

PE6:  
 
¿Qué relación existe 
entre la dimensión 
emociones y los logros 
de aprendizaje en CCSS 
de los discentes de una 
institución educativa de 
la ciudad de Lima, 2023? 
 

 
OE6:  
 
Determinar qué 
relación existe entre la 
dimensión familia y los 
logros de aprendizaje 
de los discentes en 
CCCSS de una 
institución educativa de 
Lima. 

 
HE6:   
 
Existe una relación 
directa entre la 
dimensión   y el LA de 
los discentes en 
CCSS. 

                                  
En proceso 
 

Las actuaciones o producciones del 
educando demuestran un nivel 
aceptable respecto al nivel esperado, 
pero denota dificultad para movilizar o 
articular alguna de las capacidades de la 
competencia. 
 

 
 
 
 

                                       
En inicio 

 

 

Las actuaciones o producciones 
demuestran que el educando solo ha 
alcanzado un mínimo progreso, con 
respecto al nivel esperado en el logro de 
la competencia 

 

 

 
 

 

  

Tipo, enfoque tipo Nivel-diseño de 
investigación   

  

Población y Muestra   

  

Técnicas e instrumentos 

  

Estadística a utilizar  

  

TIPO: básica 

 ENFOQUE: cuantitativo 

DISEÑO:  

No experimental - Transversal   

NIVEL: correlacional 

METODO: 

Hipotético Deductivo 

  

POBLACIÓN: 110 estudiantes  

  

MUESTRA: 60 estudiantes   

  

MUESTREO:  No probabilístico  

Variable 1:  

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Test de 
Autoestima 25  

(Ruiz,2003). 
Variable 2: 
Registro de progresos de 
aprendizaje del Primer 
Bimestre 2023 

 Estadística descriptiva  

 Tablas de frecuencia y diagrama de 
barras  

  

Estadística inferencial  

 Regresión logística para la 
comprobación de las hipótesis.  

 

 




