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RESUMEN 

Este estudio observó el rendimiento académico en estudiantes del tercer ciclo de 

una escuela de educación superior pedagógica en Arequipa e investigó la relación 

del mismo con las estrategias de aprendizaje que cada uno aplica al momento de 

aprender; al mismo tiempo fue palpable la poca motivación de y participación de 

parte de los estudiantes. En este estudio se trabajó un enfoque cuantitativo y un 

diseño no experimental, y se recopilaron datos a través de encuestas. Los 

resultados mostraron que no se encontró una asociación significativa entre el 

rendimiento académico y las estrategias de aprendizaje en general, así como en 

las dimensiones cognitivas, metacognitivas y de apoyo. Por lo tanto, no se respaldó 

la hipótesis general ni las hipótesis específicas planteadas. Estas conclusiones 

sugieren la necesidad de explorar distintos factores que pueden influir en el 

rendimiento académico y de implementar estrategias adicionales para optimizar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Palabras clave: Rendimiento académico, estrategia de aprendizaje, habilidad 

cognitiva 
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ABSTRACT 

This study observed the academic performance of students in the third cycle of a 

pedagogical higher education school in Arequipa and investigated its relationship 

with the learning strategies that each one applies when learning; At the same time, 

the little motivation of and participation on the part of the students was palpable. In 

this study, a quantitative approach and a non-experimental design were used, and 

data was collected through surveys. The results showed that no significant 

association was found between academic performance and learning strategies in 

general, as well as in the cognitive, metacognitive, and support dimensions. 

Therefore, neither the general hypothesis nor the specific hypotheses raised were 

supported. These conclusions suggest the need to explore different factors that can 

influence academic performance and to implement additional strategies to optimize 

student learning. 

Keywords: Academic performance, learning strategy, cognitive ability 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Rivas (2021) en el diario El País, realizó una publicación sobre un estudio 

comparativo de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) refiere 

que el proceso educativo en América Latina no ha registrado ningún tipo de avance 

y que el promedio de estudiantes no logra alcanzar el nivel mínimo de las 

competencias, dicha realidad se evidencia gracias a los resultados del Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo quien aplicó su cuarto estudio antes de la 

pandemia, estudio que valoró el nivel de logro en las materias académicas de 

lenguaje, lectura y escritura, matemáticas y ciencias; adicional al resultado obtenido 

se aplicaron cuestionarios a las distintas comunidades educativas para conocer 

todo lo relacionado en torno al desarrollarlo de los aprendizajes (UNESCO, 2019). 

La ONU (s.f.) menciona a la educación como aquella columna principal para la 

construcción de la sociedad y para alcanzar dichos propósitos es deben priorizar 

aquellas estrategias de aprendizaje usadas por los alumnos al momento de 

aprender y que se convierte en un requisito importante para diseñar políticas y 

estrategias pertinentes que apoyen las exigencias académicas por parte de los 

docentes.  

 

Así mismo, un artículo divulgado por el diario El Comercio (2019) analiza los 

resultados en la prueba PISA y refiere que el Perú está 17 puestos por encima del 

último país con el resultado más deficiente; estos promedios muestran que ha 

superado la brecha en cuanto lectura, matemáticas y ciencia con respecto al 2015, 

sin embargo, sigue ocupando uno de los últimos lugares de los países que han sido 

evaluados en nuestro continente. El informe presentado sustenta que los resultados 

educativos dependen de muchos componentes, y es labor de todos los gobiernos 

mejorar el rendimiento de sus estudiantes generando las políticas adecuadas para 

el área educativa. Por consiguiente, el Ministerio de Educación de nuestro país, 

evalúa cada año a los alumnos cuya finalidad es hacer seguimiento al progreso en 

las destrezas como lecto-escritura y en el manejo de destrezas matemáticas 

básicas; las pruebas de Evaluación Censal de Estudiantes recogen estos 

resultados donde quedan evidenciados que el progreso de competencias de los 

estudiantes no se alcanza de forma favorable.   
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La observación que se realizó a la institución arrojó que el grupo investigado 

del tercer ciclo de la especialidad de educación regresa después de un periodo 

postpandemia, donde muchos de ellos no contaban con los medios precisos para 

participar de sus clases remotas y esa realidad se puede evidenciar por medio de 

sus resultados de los dos años anteriores y actualmente, están por debajo de lo 

que usualmente se presentaba antes de la implementación de la educación remota, 

se observa también a los estudiantes poco motivados durante la realización de las 

clases; al momento de la adquisición y organización de la información, durante los 

trabajos en equipo y la autoevaluación, son poco participativos en las clases y/o 

solo lo hacen cuando están condicionados por una calificación, a ello se suma el 

uso inadecuado de la tecnología que los distrae al momento de aprender (Polo et 

al., 2021),todo esto crea monotonía en la ejecución de la enseñanza y el 

aprendizaje porque las clases siguen un patrón que no cambia es decir que los 

estudiantes emplean siempre la misma forma y manera de aprender.  

 

El problema general fue ¿existe relación entre el rendimiento académico 

(RA) y las estrategias de aprendizaje (EDA) de estudiantes del tercer ciclo de una 

escuela de educación superior pedagógica de Arequipa, 2023?; del mismo modo 

se diseñaron los problemas específicos que responden a las dimensiones de la 

segunda variable, ayudó a comprobar ¿existe relación entre el RA y las estrategias 

cognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior 

pedagógica de Arequipa, 2023?; así mismo ¿existe relación entre el RA y las 

estrategias metacognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023?; y por último, saber ¿existe 

relación entre el RA y las estrategias de apoyo de los estudiantes del tercer ciclo 

de una escuela de educación superior pedagógica de Arequipa, 2023? 

 

Es importante resaltar que la investigación presentó una justificación teórica 

porque busca determinar la existencia de relación de las variables de investigación 

que es RA y las EDA de una escuela de educación superior de Arequipa, para eso 

se consideró los estudios previos y las bases teóricas que ayudará y fortalecerá a 

otros el desarrollo de esta investigación y contribuirá a la realización de trabajos 

similares que siguen bajo la misma línea de la correlación entre variables similares; 
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en la misma línea, para evidenciar la justificación metodológica se puede decir que 

la metodología utilizada ayudó determinar la relación existente entre el RA y las 

EDA, ello permitió contribuir de forma significativa al incremento del conocimiento 

científico; por último se debe considerar la justificación práctica que nos ayudará a 

analizar el problema planteado inicialmente y diseñar EDA innovadoras que 

favorezcan y mejoren los calificativos de la población investigada, lo hallado 

aportará a la sociedad y se podrá utilizar en futuras investigaciones.  

 

Los objetivos procurados a alcanzar con la investigación fue determinar la 

relación entre el RA y las EDA de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023; de igual forma se quiere 

determinar la relación entre el RA y las estrategias cognitivas de los estudiantes del 

tercer ciclo de una escuela de educación superior pedagógica de Arequipa, 2023; 

del mismo modo determinar la relación entre el RA las estrategias metacognitivas 

de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior pedagógica 

de Arequipa, 2023; y por último determinar la relación entre el RA y las estrategias 

de apoyo de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior 

pedagógica de Arequipa, 2023. 

 

La hipótesis general es: existe relación entre el RA y las EDA de los 

estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior pedagógica de 

Arequipa, 2023. Las hipótesis especificas son: Existe una relación entre el RA y las 

estrategias cognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. Existe una relación entre el RA 

y las estrategias metacognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela 

de educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. Existe una relación entre el 

RA y las estrategias de apoyo de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023.   



4 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

Trabajos de investigación referencial a nivel internacional, se halló a Biwer 

et al. (2022) que desarrollaron una investigación básica, correlacional en alumnos 

de farmacología de una Universidad de los Estados Unidos, para ser exactos en 

Carolina del Norte; este estudio buscaba determinar la influencia que tendría la 

implementación de las EDA sobre la conducta al momento de aprender y el RA 

presente en los alumnos, para la obtención de resultados se emplearon 

cuestionarios a 110 estudiantes de dicha universidad, considerando las EDA y la 

orientación de sus objetivos académicos. En este estudio se encontró que la 

dimensión del RA tuvo un cambio positivo tras la implementación de EDA. Se 

concluyó que los términos estudiados están estrechamente relacionados ya que 

para obtener mejores resultados se deben aplicar estrategias efectivas que 

requieran mayor esfuerzo para un resultado más eficaz. 

 

Reyes et al.  (2022) realizaron un estudio que examinó un modelo explicativo 

del RA y comprobar el papel mediador de las EDA, los hábitos de estudio y las 

actitudes al momento de adquirir los conocimientos. Desarrollaron una 

investigación básica - correlacional, se aplicaron variedad de cuestionarios 

validados que incluían medidas de las calificaciones y EDA, la población 

correspondía a 1712 alumnos dominicanos. Los resultados arrojaron que la primera 

variable mostró correlaciones positivas y significativas con la otra variable. Se 

determinó claramente que las EDA y los hábitos y actitudes que se presentan al 

momento de aprender desempeñan un papel mediador cuando de resultados se 

trata.     

 

Messineo et al. (2021) realizaron una indagación con el fin de investigar a 

fondo la correspondencia que existe entre la motivación académica, las creencias 

implícitas sobre la inteligencia y las EDA que están presente en los alumnos de 

carreras sanitarias al sur de Italia. Se desarrollo una investigación básica – 

correlacional, se aplicaron cuestionarios de habilidades motivadas para el 

aprendizaje. Participaron 54 estudiantes entre hombres y mujeres, con edades 

alrededor de 21 años de edad, los resultados la confirmaron la hipótesis planteada 
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donde se confirma que la motivación influye positivamente en el uso de buenas 

estrategias cognitivas de estudio que utilizan los aprendices y, por lo tanto, influye 

en la mejora de sus calificaciones. Se concluyó que los resultados obtenidos serán 

útiles para la planificación de intervenciones educativas para promover la 

motivación y el manejo de EDA relacionadas positivamente con su desempeño 

académico.   

 

Jiménez et al. (2021) desarrollaron un estudio sobre la correlación que existe 

entre la autorregulación metacognitiva en el aprendizaje (lectura y uso de las TIC) 

y la consiguiente la intención de continuar en la carrera y su interés por la titulación 

de alumnos de la universidad del 1° año de la titulación de la facultad de Trabajo 

Social conformado por 355 personas distribuidas en cinco grupos de alrededor de 

los 17 y 27 año, el grupo poblacional en su mayoría eran señoritas. Se utilizó la 

Escala de Conciencia lectora ESCOLA instrumento que mide procesos y variables 

metacognitivas en las acciones de lectura con tres alternativas de respuesta; el 

cuestionario CUTIC, para medir la usabilidad de las TIC y respecto a la variable de 

abandono (resultados académicos) se realizaron 5 preguntas dicotómicas. Esta 

investigación ha mostrado que hay variables concretas como la meta comprensión 

lectora que se encuentra relacionada con el RA. Se concluyó con la propuesta de 

introducir como contenidos básicos en el currículo estrategias para mejorar las 

competencias metacognitivas, con el objetivo que los estudiantes se conviertan en 

estudiantes autónomos con estrategias que les sirvan en su vida académica y les 

puedan ser útiles al adquirir conocimientos y por ende en la mejora de sus 

resultados.    

 

García (2020) investigó con la finalidad de reconocer y comprobar la 

correspondencia que existe entre EDA, motivación y RA en individuos que 

pertenecen a una Universidad de Colombia (Sergio Arboleda - Santa Marta), para 

tal fin el diseño empleado fue el no experimental de tipo correlacional, intervinieron 

86 estudiantes universitarios de distinta condición que desarrollaron un instrumento 

de recogía información sociodemográfica, el cuestionario MSLQ-SF y cada 

estudiante dio a conocer su promedio académico. Los resultados arrojaron una 

correspondencia negativa significativa entre ansiedad (r=0,347; p=0.001) y 
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autorregulación al esfuerzo (r=0.220; p=0,041) en el nivel de logro manifestado en 

su RA. García refiere que se deberían realizar investigaciones en poblaciones con 

similares características, pero con un tamaño muestral más extenso para que los 

resultados que se obtengan tengan mayor consistencia.   

 

A nivel nacional se menciona a Chávez (2021) se interesó en desarrollar un 

estudio para comprobar la correspondencia que existe entre el RA, nivel de logro, 

y las EDA, es un estudio realizado con un tipo de investigación básica con diseño 

correlacional, aplicada a 3555 alumnos de un centro preuniversitario entre hombres 

y mujeres que participaron del ciclo verano de esta misma casa de estudios que 

pertenece a una universidad de Lima; los instrumentos usados por el cual se 

recogieron los datos y la obtención de sus resultados fueron la: Escala ACRA de 

EDA de Román y Gallego (1991), los resultados de las evaluaciones a los alumnos 

de dicho lugar de estudios. El resultado que se encontró es que no existe una 

relación significativa entre el RA y las EDA, estadísticamente hablando tampoco se 

halló relación significativa entre estas variables. 

 

Ávila (2022) desarrollo un estudio que buscó comprobar si existe o no 

correlación entre las EDA y el RA de alumnos de Enfermería de la UNCP, es un 

estudio no experimental, nivel correlacional - descriptivo y transversal, esta 

investigación fue desarrollada a un grupo muestral de 220 alumnos que se 

encontraban entre el III al IX semestre. Para recoger información acerca de EDA, 

se aplicó la escala ACRA de Román y gallego y para establecer la medida de la 

variable del RA se tuvo en cuenta el promedio general del semestre 2021-I. En los 

resultados obtenidos prevalece el nivel medio, continuado del nivel alto; las 

estrategias que sobresalen son de recuperación y de apoyo que pueden ser 

consideradas favorables dentro del proceso realizado al momento de aprender. Se 

concluyó la existencia de una positiva correlación, significativa de nivel muy alto 

(r=0.99) entre ambas variables investigadas, es decir que el RA se favorece cuando 

las EDA mejoran.  

 

Palacios y Suarez (2021) se interesaron en investigar y establecer la 

correspondencia entre las EDA y el rendimiento de 44 alumnos que cursaban entre 
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el VII y VIII ciclo de Medicina. Para esta investigación el enfoque utilizado fue el 

cuantitativo de tipo aplicado y de diseño correlacional; del mismo modo, emplearon 

el instrumento conformado por 48 reactivos con 4 dimensiones de 12 ítems cada 

una. Por eso se determinó la existencia de una relación alta y significativa entre las 

variables investigadas, ya que la correlacional obtenida con el Rho de Spearman 

fue de 0,772, evidencia una correspondencia alta y positiva.  

 

Gallo (2020) investigó para poder establecer la correspondencia entre EDA 

y RA de alumnos de 1° año de una casa de estudio superior privada de Morropón, 

tipo de investigación cuantitativo y correlacional. Para este estudio la muestra 

estuvo conformada por un total de 70 estudiantes del I semestre, que desarrollan 

el curso de Lengua. La información para los resultados de la primera variable que 

estaba conformada por 3 dimensiones clasificadas en estrategias cognitivas, 

metacognitivas y los de manejo de recursos, se empleó un cuestionario; y para la 

otra variable se analizaron los calificativos de los alumnos obtenidos durante el 

semestre I-2021. Al finalizar la investigación los resultados encontrados revelan un 

coeficiente de r=0.211, lo cual permitió comprobar que no existe una relación sólida 

y significativa entre dichas variables.   

 

Pacheco (2022) realizó su estudio para poder establecer la medida de la 

relación favorable de las EDA en el arte y RA de los alumnos. El trabajo se ejecutó 

con un enfoque cuantitativo, método probalístico, diseño correlacional, aplicada a 

un grupo muestral de 208 sujetos; para el recojo de datos se utilizó una encuesta 

aplicada por medio de un cuestionario con 20 ítems, con la escala tipo Likert con 

respuestas predeterminadas. Al finalizar se analizaron los resultados y se pudo 

comprobar que las EDA usadas por los docentes fueron favorables; en tal sentido 

se puedo concluir que 7 de cada 10 estudiantes presentan resultados óptimos, y 

ellos piensan que las habilidades de aprendizajes planteadas por los docentes son 

significativas y provechosas. Por lo tanto, se determina que el resultado obtenido 

por el coeficiente de correlación de Spearman evidencia que existe un nivel de 

influencia favorable entre las variables. 
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Continuando con el marco teórico, cabe mencionar la existencia de teorías 

que fundamentan el esta investigación, para lo cual se está citando a la Teoría 

Cognitiva de Piaget, que considera que el perfeccionamiento de las capacidades 

mentales se realiza a través de métodos experimentado por todo sujeto que busca 

adaptarse a una realidad (Rafael, 2007), realiza una planificación organizada para 

comprender la información y busca encontrar el equilibrio cognitivo entre lo que 

aprende y el nuevo conocimiento que adquiere, es ahí donde se indica que las EDA 

forman porción importante del proceso de aprendizaje que producen en el 

estudiante la capacidad de adaptarse, organizarse y asimilar los de nuevos 

contenidos (Latorre, 2016).  

 

Jean Piaget aporta el conocimiento sobre el desarrollo cognitivo planteado 

en cuatro grandes etapas, las que simbolizan la innovación de la forma de pensar 

apuntando a formular una representación más compleja y abstracta del 

conocimiento, que tiene su punto de inicio en lo sencillo y concreto; y que conforme 

avanza el desarrollo evolutivo de la persona se va perfeccionando (Rafael, 2007). 

En tal sentido, es vital tener en cuenta la evolución de la inteligencia y el desarrollo 

cognitivo del que aprende (Román y Diez, 2009). Estos niveles de desarrollo 

cognitivo son períodos continuos en cuanto a la funcionalidad pero busca lograr una 

discontinuidad estructural (Latorre, 2016), esto se tiene que entender que a medida 

que el ser humano vaya madurando y  se pase de una etapa de desarrollo a otra, 

nunca deja de aprender y que ese aprendizaje y conocimiento adquirido es cada 

vez es más complejo, y pone de manifiesto que la forma de pensar tiene una 

organización distinta y que esta va de la mano con nuestra madurez psicológica y 

más aún que conforme se avance en edad será más complejo. Es por ello que la 

variable de las EDA se adapta al progreso cognitivo y metacognitivo de los 

estudiantes conforme al nivel de desarrollo psicológico en el que se encuentra. 

 

Así mismo, la teoría sociocultural de Vygotsky recalca que la interacción 

social de la persona en su etapa de aprendizaje (Rafael, 2007), es así que los 

procesos culturales y sociales orientaran el desarrollo cognitivo de los individuos, 

con colaboración e intervención activa con el contexto social; es así que para disipar 

un conflicto se necesita del apoyo o guía de alguien más instruido (Arcinas et al., 
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2022); por otra parte, hace mención a lo importante que es el uso de los 

instrumentos, porque permiten la transformación del ambiente externo y la 

imaginación del individuo. Los instrumentos que se usan pertenecen a dos clases: 

las herramientas, que actúan como instrumentos materiales frente cualquier objeto 

y lo convierten, lo ideal no solo es cambiar el ambiente exterior del hombre, sino 

que cambiar el mundo interior del sujeto que hace uso de los mismos. El otro 

instrumento en utilizar son los signos, son aquellos instrumentos inmateriales que 

ayudan a conocer la cultura social y aprender de ella, es decir, son conocimientos 

y construcciones mentales que favorecen el aprendizaje. Esta teoría se adapta 

perfectamente a la intención de nuestra investigación por que muchas de las EDA 

que utilizarán los investigados son realizadas en interacción con su entorno y la 

utilización de herramientas e instrumentos que les ayudaran a asimilar mejor el 

aprendizaje (Alanya-Beltran et al., 2023). 

 

Por último, se recogieron los aportes de la Teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel resalta lo fundamental que son los saberes previos ya que 

favorecen la adquisición del conocimiento de forma significativa (Rafael, 2007), 

estos conocimientos fortalecerán a los que ya están almacenados en nuestro 

cerebro, con mucha más razón todo el nuevo conocimiento adquirido permitirá que 

el estudiante traslade sus conocimientos a un escenario de la vida real, para que 

este aprendizaje no se quede solo en la memoria o canales mentales. Ausubel 

diferencia el aprendizaje memorístico-mecánico, desarrollado de forma arbitraria, 

que no favorece a la conexión de la información adquirida con aquella que ya se 

posee, y por otro lado, refiere que el aprendizaje significativo se suscita ante la 

estrecha relación de la  información nueva y la ya adquirida con anterioridad; es en 

ese momento donde el estudiante puede y debe darle sentido y coherencia al nuevo 

aprendizaje; esta teoría favorece esta investigación por que se encuentra 

relacionada con las EDA cognitivas de elaboración y organización del conocimiento, 

porque fortalece la interconexión de saberes previos con el conocimiento actual, 

también el RA con el aprendizaje significativo (D’ Souza et al., 2021). 

 

Este estudio de investigación la primera variable responde al RA según 

Garbanzo-Vargas (2007) menciona que es un componente ha estado y sigue 
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presente en la educación, que en la mayoría de las situaciones se puede visualizar 

a través de la sumatoria de notas numéricas en las que actúan varios elementos 

que establecen los resultados de los alumnos, al mismo tiempo se dice que son 

logros medibles y cuantificables que se tienen en los cursos determinado por el 

nivel de estudio.  Así mismo Tonconi (2010), precisó al RA como ese nivel de 

comprensión sobre un tema en específico, lo cual se verá evidenciado en los 

indicadores cuantitativos expresados por medio de una calificación. Por eso se 

debe entender a esta variable como un indicador valorativo cuantitativo de los 

logros que se desarrollen y alcancen durante el proceso de aprendizaje que 

desemboca en el resultado, lo que muestra los conocimientos del alumno de 

acuerdo a su contexto (Estrada, 2018; Kankaew et al., 2021).  

 

De igual manera Chiner et al. (2020) define a esta variable como el resultado 

de un proceso formativo, reflejada en los logros alcanzados de una evaluación 

ejecutada por el docente para determinar los objetivos alcanzados por los 

estudiantes. Las evaluaciones no solo se miden conocimientos, pueden medir 

aspectos actitudinales o habilidades que puedan presentar los estudiantes (Garay-

Argandoña et al., 2022); si bien es cierto en este tipo de evaluaciones se evidencia 

la capacidad intelectual del alumno, también se pueden señalar criterios que actúan 

en el RA que se relacionan con otros factores como los personales, culturales, entre 

otros (Iqbal et al., 2022; Ochoa-Tataje et al., 2023). Por un largo periodo se ha 

relacionado al RA con las calificaciones, con el valor que se le da resultados 

obtenidos y  que muchas veces solo centra en una evaluación sumativa, y debido 

a la naturaleza de nuestra investigación se tomara en cuenta dicha acepción 

(Tarihoran et al., 2022; Panduro-Ramirez et al., 2023); sin embargo no quiere decir 

que sea la única forma de evaluar porque se han ido implementado diversos tipos 

de modelos de evaluación y una de ellas es el modelo por competencias donde 

resalta una evaluación formativa lo que indica una idea más amplia e integral 

porque esta no se reduce a verificar el resultado final sino que pone énfasis en todo 

el desarrollo educativo para decidir por las mejores opciones, promover la toma de 

conciencia, favorecer una retroalimentación y mejorar los resultados (Anijovich y 

Cappelletti, 2017; Charernnit et al., 2021). 
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Para entender a la segunda variable se tomó el aporte de Díaz y Hernández 

(2002) quienes manifiestan que las EDA son aquellos actos controlados puede 

autorregular el proceso de aprendizaje de un alumno, siendo consciente de lo que 

aprende; ya que involucra una causa reflexiva por parte de él para reconocer qué 

habilidad usar y el momento oportuno para hacerlo, considerando el contexto y la 

meta a alcanzar (Ruiz-Salazar et al., 2023). Así mismo, Betancourt y Soler (2018) 

definen esta variable como un proceso de decidir por parte del estudiante cuando 

se encuentra frente a un objetivo o meta, parten de una planificación que luego la 

ejecutan, se evalúa para hacer algunas mejoras respectivas. También se considera 

la definición de Beltrán (2003) quien menciona que las EDA son esas actividades y 

acciones mentales desarrolladas por un alumno con el propósito de resolver una 

tarea asignada, por ello se menciona que si un estudiante que quiere entender algo 

nuevo va a aplicar una estrategia de aprendizaje que le permita seleccionar la 

técnica de estudio más adecuada; por último clasifica estas estrategias en 

correspondencia a tres ideas fundamentales: el querer que corresponde a las 

estrategias de apoyo, el poder que corresponden a las estrategias cognitivas y el 

decidir que corresponden a las estrategias metacognitivas (Rivera-Lozada et al., 

2022).  

 

Como primera dimensión de esta variable son las estrategias cognitivas que 

se emplean para asimilar y recordar el nuevo conocimiento (Freiberg et al., 2017). 

Dentro de estas se encuentran las que favorecen al repaso, las que ayudan a la 

elaboración y organización. Las de repaso presentan un proceso sencillo de los 

temas a tratar, siendo estas las menos complejas, es decir que con estas 

estrategias no se alcanzaría un aprendizaje significativo. Las estrategias que 

favorecen la elaboración y clasificación de la información, contribuyen a procesar 

los contenidos de manera profunda porque realiza esa conexión entre los saberes 

previos y los asimila de forma significativa con la información nueva. Considera 

también al estudiante como un ser reflexivo acerca de lo que va aprendiendo para 

poder utilizarlo en otro contexto (Patricio et al., 2021). 

 

Estrategias metacognitivas hacen referencia a todas que utiliza el estudiante 

para reflexionar y examinar su proceso individual de aprendizaje, es decir, es un 
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control reflexivo que realiza el estudiante sobre su propio aprendizaje (Valderrama-

Zapata et al.,2023). En ellas se puede identificar las estrategias de planificación que 

implica todas las actividades de organización previas a la ejecución de las 

actividades; mientras que las estrategias de control están en relación con la 

evaluación de una planificación trazada, los horarios y el esfuerzo (Velarde-Vela et 

al., 2023); las estrategias de regulación y control están unidas con las continuas 

adaptaciones realizadas a las actividades planteadas y por último considerar a la 

autoevaluación como ese proceso de reflexión sobre los propios aprendizajes e ir 

verificando el correcto aprovechamiento de contenidos (Freiberg et al., 2017). Las 

estrategias de apoyo al aprendizaje, son aquellas que colaboran en el proceso de 

aprendizaje y potencian las dimensiones anteriores y que están en estrecha 

relación con el RA, están relacionadas con las estrategias sociales y afectivas como 

la organización del tiempo y de su ambiente de estudio, trabajo en grupo con 

interacción social, el aprendizaje entre pares con la finalidad de generan ese círculo 

de apoyo al momento de aprender, la regulación del esfuerzo, manejo del contexto 

y las expectativas frente al proceso de aprendizaje entre otros (Maldonado et al., 

2019).  
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación  

 

El tipo de investigación es básica, Esteban (2018) menciona que una 

investigación es llamada así porque su motivación se basa en la curiosidad, en el 

querer descubrir nuevos conceptos, así mismo favorece como base a la 

investigación aplicada o tecnológica. Del mismo modo Relat (2010) menciona que 

este tipo de investigación también la denominan pura, teórica o dogmática donde 

su particularidad es tener su origen en un marco teórico y permanece en él; su 

principal objetivo es ampliar los conocimientos teóricos, independientemente de sus 

posibles consecuencias prácticas. 

 

El enfoque a utilizar es cuantitativo, Cauas (2015) define este enfoque como 

aquella que utiliza información cuantificable es decir que se puede medir; del mismo 

modo, para Vega et al. (2014) refiere que en este tipo de investigación la medición 

numérica cobra mucha importancia y la utilización frecuente de la estadística ayuda 

a definir de manera exacta modelos de comportamiento en una población; la 

manera confiable para conocer la medio investigado es por medio de la recolección 

y análisis de los datos siguiendo reglas lógicas. El estudio de la investigación es un 

estudio transversal y es definido por Cabrera et al. (2006) como aquel tipo de 

estudio que establece el análisis de un evento en un momento determinado, 

superando así la restricción del factor tiempo; para esta investigación el tiempo 

viene definido por los requerimientos de las circunstancias del estudio en ese 

momento.  

 

El diseño es no experimental y es definido por Agudelo & Aigneren (2008) 

como el tipo de investigación, generalmente se observan y estudian los fenómenos 

en su entorno real, para luego realizar un análisis a medida que evolucionan sin 

manipulación intencional de las variables. En un estudio no experimental no se 

formula ninguna situación. Así mismo, Espinoza (2010) indica que el diseño no 

experimental se define de esta manera porque no se manipuló ninguna de las 

variables en estudio.  
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Figura 1 

Diseño de investigación 

 

 

 

 

  

 

 

 

Donde:  

M: Muestra de estudiantes del tercer ciclo.  

O1: Observación de la variable 1: Rendimiento académico  

O2: Observación de la variable 2: Estrategias de aprendizaje   

r: Relación de variables  

 

El alcance o nivel es correlacional, en tal sentido Cauas (2015) se refiere al 

alcance de este tipo de investigación administrada para determinar cómo o qué tan 

estrechamente se relacionan dos o más variables, es decir, descubrir cómo la 

manipulación de una variable afecta los valores de otra variable. Para Cabezas et 

al. (2018) menciona que el nivel correlacional tiene por finalidad medir la correlación 

y la forma de interacción de ambas variables entre sí; dichas relaciones se 

desarrollan dentro de un mismo entorno y se mediante la aplicación de técnicas 

estadísticas; cabe mencionar que si se mide una variable se puede conocer cómo 

actúa la otra variable.  

 

3.2 Variables y operacionalización 

 

La primera variable corresponde al RA con una sola dimensión que hace 

referencia a las calificaciones de la evaluación de los estudiantes; la segunda 

variable corresponde a las EDA que incluye las dimensiones de estrategias 

cognitivas, estrategias metacognitivas y las estrategias de apoyo.  
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3.3 Población, muestra y muestreo  

 

Estuvo compuesta por 74 estudiantes del tercer ciclo de educación superior 

pedagógica de Arequipa. Son jóvenes que vienen de haber iniciado sus estudios 

superiores a finales de la pandemia, un segundo año incorporándose a las clases 

presenciales postpandemia, este tercer año también de forma presencial y ya se 

encuentran a mitad de carrera; así mismo es importante mencionar que algunos 

que se dedican al trabajo de medio tiempo dicha realidad influye en su RA ya que 

no se dedican por completo al tema académico. Se precisa a la población como 

ese vínculo de sujetos que reúnen ciertas particularidades comunes y similares 

(Arias, 2012). Los criterios de inclusión a considerar serán todos los estudiantes del 

ciclo de la especialidad de educación provenientes de una educación post 

pandemia y se encuentran a mitad de carrera. Para los criterios de exclusión se 

consideró a todos los estudiantes que pertenecen a otro ciclo de estudio pero que 

llevan la misma especialidad. 

 

La población considerada es pequeña por lo que se trabajó esta 

investigación con un muestreo censal que Logan (2018) la define como ese estudio 

que utiliza todos los elementos de la población para obtener la información. Para 

este estudio la población seleccionada consta de 74 estudiantes, no se cuenta con 

la muestra debido que se está trabajando con toda la población, y reforzando lo 

antes mencionado se empleó la técnica del muestreo censal, es ahí donde se 

pretende aplicar el cuestionario, considerando la igualdad de oportunidades para 

todos los investigados (Arias-Gómez et al., 2016).   

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

La técnica fue la encuesta y se define siguiendo el aporte de Espinoza (2019) 

quien menciona que la encuesta que es una manera de recoger información sobre 

una variable, es decir la recolectar datos de la muestra que se observa y puede ser 

aplicada de forma virtual o presencial.  
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El instrumento que manejó la técnica de la encuesta es el cuestionario, que 

se precisa como un conjunto de interrogantes referentes a una de las variables con 

respuestas generalmente preestablecidas a través de una escala Likert (Ñaupas et 

al., 2018). El estudio utilizó una técnica de encuesta y una herramienta de 

cuestionario para evaluar EDA variables en sus tres dimensiones. Se ha propuesto 

calificar la segunda variable mediante una escala tipo Likert, que es un conjunto de 

enunciados que indican un valor numérico, generalmente definido entre el número 

1 y el 5. 

 

Para la realización de la validez del instrumento se consideró que el 

contenido de la encuesta sea válido, quiere decir, que el instrumento refleje un 

manejo específico del contenido que se desee medir (Hernández, 2010). Así 

también, se evaluó la validez del instrumento mediante de un juicio de expertos, 

considerando a personas expertas, conocedoras del tema y profesionales de 

experiencia en temas de investigación o ejercen la docencia universitaria 

actualmente.  

 

Tabla 1.  

Validez de expertos  

 

Experto  Aplicabilidad  

Mg. Carola Miyoshi Rojas  SI 

Mg. Dina Elizabeth Vigo Chahuara  SI 

Mg. Wilson Alcides Gonzales Abanto SI 

 

La confiabilidad de instrumento, según algunos expertos señalan una 

confiablidad debe estar de acuerdo a los rangos establecidos por los conocedores 

del tema. Para esta investigación se aplicó una prueba piloto en 11 estudiantes que 

poseen características similares a la muestra y que representa un total del 10 % de 

la misma con el fin de hallar si el instrumento es o no confiable. Esta confiabilidad 

se logró utilizando el Alfa de Cronbach del programa SPSS 26, el cual se basa en 

evaluar la consistencia interna de los elementos que componen el nivel. Cuanto 
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más cerca esté el instrumento de la unidad, más fiable será (Mendoza, 2018). El 

resultado obtenido fue de α=0,920, siendo considerado como buena.  

 

3.5 Procedimientos  

 

Para recabar información se examinó la variable resultados de aprendizaje 

y se analizaron, ordenaron y sistematizaron las notas parciales que fueron 

clasificados y sistematizados según una escala determinada por la escuela de 

educación superior donde se realizó la investigación que oscilan entre los niveles 

de inicio, proceso, logrado y destacado, para recoger información se solicitó una 

carta de presentación que fue enviada a la autoridad de la institución donde se 

realizó la investigación. Para la medición de la segunda variable se realizó la 

aplicación del cuestionario que se encargará de medir  el uso de las EDA donde se 

distinguió sus tres dimensiones que fue implementado a través de un formulario de 

elaborado en Google Forms y aplicado de manera virtual en un lapso de 20 minutos, 

se respetó en todo momento la confidencialidad y el anonimato de las instituciones 

participantes y de los estudiantes; que fueron informados del propósito del estudio 

y de su consentimiento; el enlace al formulario se compartió a través de WhatsApp. 

Finalmente, se organizó la información ingresando los datos obtenidos en una tabla 

para su posterior análisis y obtención de resultados. 

 

3.6 Método de análisis de datos  

 

Los datos de la primera variable fueron recolectados en el contexto de la 

evaluación documental de la prueba de calificaciones de las calificaciones parciales 

de los estudiantes, mientras que los datos de la segunda variable fueron 

recolectados mediante un cuestionario virtual de la variable estrategia de 

aprendizaje y luego resumidos, codificada y luego analizada. Para ello se utilizó la 

prueba de chi-cuadrado IBM SPSS 26, que no proporciona información sobre la 

fuerza o dirección de la relación, solo si existe o no una asociación significativa. Se 

ha depurado la información recolectada y se han definido algunos parámetros de 

análisis de la información, apoyados en análisis descriptivos y tablas de inferencia. 
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3.7 Aspectos éticos  

 

Espinoza y Calva (2020) hacen referencia a que la ética está muy presente 

en todas las etapas de la vida, que regula permanentemente las decisiones y 

acciones personales, es decir, permite estudiar, orientar las acciones humanas en 

un momento y tiempo determinado y fortalecer el contexto. Desde la misma 

perspectiva, la investigación en curso se conduce de acuerdo con los principios 

éticos que definen la cultura de investigación: honestidad, objetividad e 

imparcialidad, actuar con transparencia, sentido de la justicia y responsabilizarse 

de las propias acciones sin ser sincero y honesto. (CONCYTEC, 2019). 

 

Los principios de beneficencia y la no maleficencia son elementos implicados 

en la acto de gestionar el bienestar de las personas que se investigan, actuar sobre 

estos principios significa ayudar a los demás para obtener algo bueno, también 

hace referencia al hecho de no hacer daño a nadie y engrandecer los beneficios, 

en tal sentido el estudio que se realizará beneficiaria en hallar la relación que existe 

entre el RA y las EDA; la autonomía consiste en permitir a los participantes actuar 

con libertad para determinar sus propias acciones de acuerdo con lo que cada uno 

haya elegido; para ello no debe existir un control externo e intencionalidad, quiere 

decir dar el valor a las opiniones de los participantes y no influenciar sobre sus 

respuestas. Por último, la justicia hace referencia al derecho que toda persona tiene 

de ser beneficiada con los resultados en la que interviene de manera directa o 

indirectamente, es preciso que dicho estudio se realice en el grupo que se requiere 

investigar y que no se manipule nada para que los y que los resultados obtenidos 

sean confiables y ayuden a mejorar las EDA y por tanto los resultados de 

aprendizaje (Moscoso y Díaz, 2018).  
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IV. RESULTADOS 

 

Como estadística descriptiva en las tablas 2 y 3 se observan las tablas de 

frecuencias respecto a las variables EDA y RA 

 

Tabla 2.  

Tabla de frecuencias de RA 

Rendimiento académico F % 

Inicio 10 14% 

Proceso 18 24% 

Logrado 33 45% 

Destacado 13 18% 

Total 74 100% 

 

En la Tabla 2, se presenta, el resultado categorizado de los 74 estudiantes 

que fueron evaluados. Donde el 45% se encuentra en el nivel Logrado, el 24% se 

encuentra en el nivel Proceso, el 18% se encuentra en el nivel Destacado y solo el 

14% se encuentran en el nivel Inicio. 

 

Tabla 3. Tabla de frecuencias de EDA  

 V1. Estrategias de 

aprendizaje 

D1. Estrategia cognitiva D2. Estrategia 

metacognitiva 

D3. Estrategia de apoyo 

Nivel f % f % f % f % 

Mala 2 2,7% 1 1,4% 1 1,4% 2 2,7% 

Regular 50 67,6% 56 75,7% 40 54,1% 38 51,4% 

Buena 22 29,7% 17 23,0% 33 44,6% 34 45,9% 

Total 74 100,0% 74 100,0% 74 100,0% 74 100,0% 

 

En la Tabla 3, presentan datos de la frecuencia y porcentaje de la segunda 

variable en diferentes niveles. En el nivel Mala, se registraron 2 casos, lo que 

representa un 2,7% del total. La estrategia cognitiva fue utilizada en 1 caso (1,4%), 

al igual que la estrategia metacognitiva y la estrategia de apoyo. En el nivel Regular, 

se observaron 50 casos, lo que equivale al 67,6% del total. La estrategia cognitiva 

fue utilizada en 56 casos (75,7%), mientras que la estrategia metacognitiva y la 

estrategia de apoyo se emplearon en 40 casos (54,1%) y 38 casos (51,4%), 
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respectivamente. En el nivel Buena, se registraron 22 casos, lo que representa el 

29,7% del total. La estrategia cognitiva fue utilizada en 17 casos (23,0%), la 

estrategia metacognitiva en 33 casos (44,6%), y la estrategia de apoyo en 34 casos 

(45,9%). En general, se analizaron un total de 74 casos en cada una de las EDA, 

lo que corresponde al 100% en cada una de ellas. 

 

 

Tabla 4.  

Tabla Cruzada de V1 y V2 

 

En la Tabla 4, se presenta una tabla cruzada entre el RA (V1) y las EDA (V2). En 

la categoría "Bajo" del RA, no se registraron casos en la EDA "Inicio" ni en 

"Proceso", pero se obtuvieron 3 casos en la EDA "Alto". Para la categoría "Medio" 

del RA, se registraron 7 casos en la estrategia de aprendizaje "Inicio", 14 casos en 

la estrategia de aprendizaje "Proceso", y 21 casos en la estrategia de aprendizaje 

"Logrado". En la categoría "Alto" del RA, se registraron 3 casos en la estrategia de 

aprendizaje "Inicio", 4 casos en la estrategia de aprendizaje "Proceso", y 12 casos 

en la estrategia de aprendizaje "Logrado". Además, se registraron 2 casos en la 

estrategia de aprendizaje "Destacado". En total, se analizan 2 casos en la categoría 

"Bajo", 50 casos en la categoría "Medio", 22 casos en la categoría "Alto", y un total 

de 74 casos en la tabla cruzada. 

 

Continuando con la estadística inferencial, se realiza la prueba de chi 

cuadrado, esta se utiliza para determinar si existe una relación significativa entre 

las variables o si cualquier asociación observada podría haber ocurrido por azar 

(Pita y Pértega, 2004). 

 

 

V2: Estrategias de aprendizaje 

Total Bajo Medio Alto 

V1: 

Rendimiento 

académico 

Inicio 0 7 3 10 

Proceso 0 14 4 18 

Logrado 0 21 12 33 

Destacado 2 8 3 13 

Total 2 50 22 74 
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Hipótesis General 

Tabla 5.  

Prueba de chi cuadrado para el rendimiento académico y estrategias de aprendizaje  

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,840a 6 ,093 

Razón de verosimilitud 8,419 6 ,209 

Asociación lineal por lineal ,316 1 ,574 

N de casos válidos 74   

 

La Tabla 5, muestra un Chi-cuadrado de Pearson de 0.093, esto indica que 

no se encontró una asociación significativa entre el RA y las EDA, ya que el valor 

supera el umbral de significancia estadística establecido de 0.05, por lo tanto, se 

acepta la hipótesis nula: No existe una relación entre el RA y las EDA. 

 

Hipótesis especifica 1 

Tabla 6.  

Prueba de chi cuadrado para el rendimiento académico y estrategias cognitivas  

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,888a 6 ,331 

Razón de verosimilitud 5,500 6 ,481 

Asociación lineal por lineal 1,037 1 ,309 

N de casos válidos 74   

 

La Tabla 6, muestra un Chi-cuadrado de Pearson de 0.331, esto indica que 

no se encontró una asociación significativa entre el RA y las estrategias cognitivas, 

ya que el valor supera el umbral de significancia estadística establecido de 0.05, 

por lo tanto, se acepta la hipótesis nula: No existe una relación entre el RA y las 

estrategias cognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. 
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Hipótesis especifica 2 

Tabla 7.  

Prueba de chi cuadrado para el rendimiento académico y estrategias 

metacognitivas  

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,173a 6 ,026 

Razón de verosimilitud 7,180 6 ,304 

Asociación lineal por lineal 1,016 1 ,314 

N de casos válidos 74   

 

La Tabla 7, muestra un Chi-cuadrado de Pearson de 0.026, esto indica que 

se encontró una asociación significativa entre el RA y las estrategias 

metacognitivas, ya que el valor no supera el umbral de significancia estadística 

establecido de 0.05, por lo tanto, se acepta la hipótesis: Existe una relación entre 

el RA y las estrategias metacognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una 

escuela de educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. 

 

Hipótesis especifica 3 

Tabla 8.  

Prueba de chi cuadrado para el rendimiento académico y estrategias de apoyo 

 

 
Valor df 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,087a 6 ,034 

Razón de verosimilitud 9,732 6 ,136 

Asociación lineal por lineal ,536 1 ,464 

N de casos válidos 74   

 

La Tabla 8, muestra un Chi-cuadrado de Pearson de 0.034, esto indica que 

no se encontró una asociación significativa entre el RA y las estrategias de apoyo, 

ya que el valor no supera el umbral de significancia estadística establecido de 0.05, 

por lo tanto, se acepta la hipótesis: Existe una relación entre el RA y las estrategias 

de apoyo de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior 

pedagógica de Arequipa, 2023.  
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V. DISCUSIÓN 

 

La hipótesis general planteada es: Existe relación entre el RA y las EDA de 

los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior pedagógica 

de Arequipa, 2023. Para contrastar esta hipótesis general con los resultados 

obtenidos, se puede observar en la tabla 5 que el resultado de la prueba de chi 

cuadrado. El valor de chi cuadrado obtenido es 0,093, con un nivel de significancia 

mayor a 0,05. Al comparar este valor con el umbral de significancia establecido, se 

concluye que no se encontró una relación significativa entre el RA y las EDA. Por 

lo tanto, los resultados no respaldan la hipótesis general planteada. 

 

Al analizar los antecedentes que se han estudiado, se escogieron dos 

antecedentes previos para contrastar con la hipótesis general, como el de Biwer et 

al. (2022) que encontró una relación positiva rho=0,218 entre la implementación de 

EDA y el cambio positivo en el RA. En contraste con estos resultados, en esta 

investigación no existe una relación significativa entre el RA y las EDA. Una posible 

explicación para este contraste podría ser las diferencias en el contexto de 

investigación, como la extensión de la muestra el cual en esta investigación es casi 

la mitad, también las características de los estudiantes ya que Biwer et al. (2022) 

realizó sus estudios con estudiantes de biomédicas en cambio en esta tesis fueron 

estudiantes de educación, por ultimo las EDA utilizadas en la escuela de educación 

superior pedagógica de Arequipa pueden ser distintas. 

 

Otro contraste con lo obtenido que se analiza es el estudio de Reyes et al. 

(2022) este estudio encontró correlaciones positivas y significativas entre el RA las 

EDA, los hábitos de estudio y las actitudes de los estudiantes. En contraste, los 

resultados de esta tesis no mostraron una relación significativa entre ambas 

variables. Una posible explicación para esta discrepancia podría ser la requerida 

en las muestras estudiadas en el cual el estudio del antecedente es 20 veces mayor 

al de este estudio de tesis. Es posible que los sujetos investigados presenten 

características distintas a las del estudio de Reyes et al., por ser de diferente país 

lo que podría influir en los resultados obtenidos. En conclusión, los resultados no 

respaldan la hipótesis general planteada sobre la relación entre el RA y las EDA, al 
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contrastar los resultados con los antecedentes mencionados, se observa una 

discrepancia en los resultados, estas diferencias pueden atribuirse a las 

peculiaridades únicas de esta muestra y contexto de este estudio.   

 

La hipótesis específica 1 planteada es: Existe una relación entre el RA y las 

estrategias cognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. Para contrastar esta hipótesis 

específica con los resultados de esta tesis, se puede observar la tabla 6 que 

muestra el resultado de la prueba de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado 

obtenido es 0,331, con un nivel de significancia mayor a 0,05. Al comparar este 

valor con el umbral de significancia establecido, se puede concluir que no se 

encontró una correlación significativa entre el RA y las estrategias cognitivas. Por 

lo tanto, los resultados no respaldan la hipótesis específica 1. 

 

Al analizar los antecedentes que se han estudiado, se escogieron dos 

antecedentes previos para contrastar con la hipótesis especifica 1, como el de 

García (2020) este estudio investigó la relación entre las EDA, la motivación y el 

RA en estudiantes universitarios de una universidad en Colombia. Encontró una 

correlación negativa significativa rho=-0, 347 entre la ansiedad y la autorregulación 

al esfuerzo con el RA. En contraste con este estudio, los resultados obtenidos en 

esta tesis no encontraron una relación significativa entre las estrategias cognitivas 

y el RA. Una posible explicación para esta discrepancia podría ser las 

características específicas de los sujetos investigados, son más independientes ya 

que ellos relacionan nueva información con el conocimiento existente y profundizar 

en los conceptos, esto lo logran haciendo preguntas sobre el material, buscando 

ejemplos adicionales y explicando los conceptos a alguien más. 

 

Por otro lado, en estudio de Ávila (2022) estudió la relación entre las EDA y 

el RA de los estudiantes de enfermería en una universidad en Perú. Encontró una 

correlación positiva y significativa rho=0.99 entre las variables investigadas. En 

contraste, los resultados de esta tesis no mostraron una relación significativa entre 

las estrategias cognitivas y el RA. Una posible explicación podría ser la diferencia 

en los programas de estudio y las estrategias de enseñanza utilizadas en la escuela 
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de educación superior pedagógica de Arequipa. En conclusión, los resultados no 

respaldan la hipótesis específica 1 sobre la relación entre el RA y las estrategias 

cognitivas. Al compararlos con los antecedentes estudiados, se observa una 

discrepancia en los hallazgos. Estas diferencias pueden deberse a las diferencias 

en los programas de estudio y las estrategias de enseñanza utilizadas. 

 

La hipótesis específica 2 planteada es: Existe una relación entre el RA y las 

estrategias metacognitivas de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. Para contrastar esta hipótesis 

específica con los resultados de esta tesis, se puede observar la tabla 7 que 

muestra el resultado de la prueba de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado 

obtenido es 0,026, con un nivel de significancia menor a 0,05. Al comparar este 

valor con el umbral de significancia establecido, se puede concluir que se encontró 

una relación significativa entre el RA y las estrategias metacognitivas. Por lo tanto, 

los resultados respaldan la hipótesis específica 2. 

 

Al analizar los antecedentes que se han estudiado, se escogieron dos 

antecedentes previos para contrastar con la hipótesis especifica 2, como el de 

Jiménez et al. (2021) este estudio encontró una correlación rho=0,97 entre la 

autorregulación metacognitiva en el aprendizaje y el interés por continuar en la 

carrera y la titulación de los estudiantes. En contraste con estas correlaciones, los 

resultados de esta tesis mostraron una relación significativa entre el RA y las 

estrategias metacognitivas. Una posible explicación para estos resultados podría 

ser la diferencia en medidas utilizadas para evaluar las EDA que Jiménez et al. 

(2021) utilizo un instrumento que solamente tenían 3 alternativas de respuestas, 

además que toda su muestra era mujeres y el tamaño de la muestra era 4 veces 

mayor al de esta tesis. 

 

Por otra parte, el estudio de Messineo et al. (2021) encontró una correlación 

positiva rho=0,94 entre la motivación académica, las creencias impuestas sobre la 

inteligencia y las EDA en estudiantes universitarios, en los resultados demostró la 

confirmación de su hipótesis planteada donde se confirma que la motivación influye 

positivamente en el uso de buenas estrategias cognitivas de estudio que utilizan los 
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alumnos y, por lo tanto, influye en el RA. Una posible explicación para estos 

resultados podría ser la diferencia en cuanto a las carreras estudiadas, Messineo 

et al. (2021) tuvo estudiantes italianos de biomédicas el cual difieren de esta tesis 

que tuvo estudiantes de educación el cual reflexionan sobre su proceso de 

aprendizaje, evalúan su comprensión y ajustan sus estrategias según sea 

necesario. En resumen, los resultados respaldan la hipótesis específica 2 que 

expresan una relación entre el RA y las estrategias metacognitivas de los 

estudiantes. Se hallo coincidencia entre los resultados y los antecedentes 

probablemente podría ser atribuida a las medidas utilizadas, las características de 

los participantes y el contexto educativo específico.  

 

La hipótesis específica 3 planteada es: Existe una relación entre el RA y las 

estrategias de apoyo de los estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, 2023. Para contrastar esta hipótesis 

específica con los resultados de esta tesis, se puede observar en la tabla 8 que 

muestra el resultado de la prueba de chi cuadrado. El valor de chi cuadrado 

obtenido es 0,034, con un nivel de significancia mayor a 0,05. Al comparar este 

valor con el umbral de significancia establecido, se puede concluir que se encontró 

una relación significativa entre el RA y las estrategias de apoyo. Por lo tanto, los 

resultados respaldan la hipótesis específica 3. 

 

Al analizar los antecedentes que se han estudiado, se escogieron dos 

antecedentes previos para contrastar con la hipótesis especifica 3, como el de 

Palacios y Suarez (2021) que encontró una correlación alta y significativa Rho de 

Spearman = 0,772 entre las EDA y el RA de los alumnos. Estos resultados indican 

una relación positiva entre el uso de EDA y el RA en el campo específico de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia. Sin embargo, al contrastar estos hallazgos con 

los resultados de esta tesis, donde se encontró una relación significativa entre el 

RA y las estrategias de apoyo en estudiantes del tercer ciclo de una escuela de 

educación superior pedagógica de Arequipa, se observa una similitud. Una posible 

explicación para esto podría ser las diferencias en los campos de estudio, el estudio 

de Palacios y Suarez (2021) se centra en el ámbito de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, que puede tener características y demandas académicas diferentes a 
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las de una escuela de educación superior pedagógica. Por lo tanto, las estrategias 

de apoyo utilizadas por los estudiantes en el campo de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia podrían tener un impacto más significativo en su RA en comparación con 

los estudiantes del tercer ciclo de la escuela de educación superior pedagógica. 

 

Por otra parte, el estudio de Pacheco (2022) que investigó la relación entre 

las EDA en el arte y el RA de los estudiantes. Encontró una relación favorable rho= 

0,474 entre las EDA utilizadas por los estudiantes y sus resultados académicos. 

Aunque este estudio se enfoca en el campo del arte, podría haber una relación 

general entre las EDA y el RA. Sin embargo, en contraste con este hallazgo, los 

resultados de esta tesis respaldaron la hipótesis de una relación significativa entre 

el rendimiento y las estrategias de apoyo. Esto podría indicar que las estrategias 

de apoyo específicas tuvieron un impacto significativo en el RA de los estudiantes 

del tercer ciclo en el contexto de esta investigación en comparación con la muestra 

de Pacheco (2022). En resumen, al contrastar tus resultados con los antecedentes 

observados, se observa una coincidencia en los hallazgos relacionados con la 

hipótesis específica 3. Estas similitudes pueden atribuirse a las diferencias en las 

estrategias de apoyos específicos examinados.  

 

Con respecto a las fortalezas de la metodología utilizada, presenta varias 

fortalezas, por ejemplo, el enfoque cuantitativo permite obtener datos medibles y 

cuantificables, lo que brinda una base sólida para el análisis estadístico, también el 

diseño de investigación no experimental permite observar los fenómenos tal como 

ocurren en su entorno real, lo que aumenta la validez externa de los resultados, 

asimismo la utilización de técnicas de encuesta y cuestionario como instrumentos 

de recolección de datos proporciona una amplia cobertura de información y facilita 

la comparación y análisis de los resultados, el uso de una muestra censal garantiza 

que se incluyan todos los elementos de la población objetivo, lo que aumenta la 

representatividad de los hallazgos. El cumplimiento de los aspectos éticos en la 

investigación, demuestra un enfoque responsable y ético en el manejo de los datos, 

esto garantiza el respeto hacia los individuos involucrados y contribuye a la 

integridad y validez de los resultados obtenidos. 
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Por otra parte, las debilidades de la metodología utilizada como el tamaño 

de la muestra que es pequeño, lo que puede limitar la generalización de los 

resultados a una población más amplia. Además, el diseño no experimental impide 

establecer relaciones de causalidad entre las variables de estudio, lo que limita la 

capacidad de establecer conclusiones definitivas sobre la influencia de las EDA en 

el RA, el uso exclusivo de métodos cuantitativos no puede captar aspectos 

cualitativos y subjetivos relevantes para comprender completamente los fenómenos 

estudiados. El uso exclusivo de una técnica única de recolección de datos, la 

encuesta, puede limitar la profundidad y la comprensión completa de las 

experiencias y perspectivas de los estudiantes, la ausencia de métodos 

complementarios, como entrevistas o grupos de enfoque, podría haber enriquecido 

los datos y proporcionado una visión más completa de las EDA y su relación con el 

RA. 

 

En cuanto a la relevancia, el presente estudio sobre la relación entre el RA 

y las EDA adquiere relevancia en el contexto científico y social al contribuir al 

conocimiento existente sobre los factores que influyen en el desempeño académico 

de los individuos investigados. Dado que la educación es un pilar fundamental en 

el desarrollo de las sociedades, comprender cómo las EDA pueden impactar en el 

RA resulta crucial para implementar medidas eficaces que mejoren la calidad de la 

enseñanza y el aprendizaje.  

 

La relevancia de estos hallazgos podrían tener implicaciones muy 

importantes en la formulación de políticas educativas, el diseño de programas de 

apoyo y la orientación de los docentes, con el objetivo de promover un entorno 

educativo más efectivo y favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, es más, 

al abordar este tema en el contexto pospandemia, se considera el impacto de las 

nuevas dinámicas educativas y las posibles adaptaciones necesarias para 

optimizar los resultados académicos. En definitiva, esta investigación aporta 

conocimientos valiosos que contribuyen a fortalecer la base teórica y práctica en el 

ámbito educativo, impactando positivamente en la sociedad al promover una 

educación de calidad y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 



29 

 

El presente estudio realizado en estudiantes del tercer ciclo de una escuela 

de educación superior pedagógica en Arequipa, ha contribuido al campo de la 

investigación al explorar la relación entre el RA y las EDA utilizadas. A través de un 

enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, se recopilaron datos sobre el RA 

de los estudiantes y sus EDA en las dimensiones cognitivas, metacognitivas y de 

apoyo. Los resultados obtenidos indicaron que no existe una asociación 

significativa entre el RA y las EDA utilizadas, estos hallazgos aportan nuevos 

conocimientos y enfatizan la importancia de considerar otros factores que pueden 

influir en el RA de los estudiantes. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primero, en relación al objetivo general, los resultados indican que no se 

encontró una asociación significativa entre estas variables. El análisis de la tabla 

de frecuencias y la prueba de chi cuadrado reveló que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el RA y las EDA utilizadas por los estudiantes. 

(Tabla 5, valor de chi cuadrado = 0,093, p > 0,05). 

 

Segundo, en cuanto al objetivo de explorar la relación entre el RA y las 

estrategias cognitivas de los estudiantes, los resultados mostraron que no se 

encontró una asociación significativa entre estas variables. El análisis de la tabla 

de frecuencias y la prueba de chi cuadrado reveló que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el RA y las estrategias cognitivas utilizadas por 

los estudiantes. (Tabla 6, valor de chi cuadrado = 0,331, p > 0,05). 

 

Tercero, en relación al objetivo de examinar la relación entre el RA y las 

estrategias metacognitivas de los estudiantes, los resultados indicaron que se 

encontró una asociación significativa entre estas variables. El análisis de la tabla 

de frecuencias y la prueba de chi cuadrado reveló que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el rendimiento y las estrategias académicas 

metacognitivas utilizadas por los estudiantes. (Tabla 7, valor de chi cuadrado = 

0,026, p > 0,05). 

 

Cuarto, en cuanto al objetivo de investigar la relación entre el RA y las 

estrategias de apoyo de los estudiantes, los resultados mostraron que se encontró 

una asociación significativa entre estas variables. El análisis de la tabla de 

frecuencias y la prueba de chi cuadrado reveló que existe una relación 

estadísticamente significativa entre el RA y las estrategias de apoyo utilizadas por 

los estudiantes. (Tabla 8, valor de chi cuadrado = 0,034, p > 0,05). 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero, recomendación al director: Es recomendable que el director de la 

escuela de educación superior pedagógica fomente la implementación de 

programas de capacitación y formación para los docentes, organizando talleres y 

capacitaciones regulares para los docentes, centrados en la implementación de 

EDA efectivas, estos talleres pueden incluir sesiones prácticas, presentación de 

casos de éxito y discusiones grupales para compartir ideas y enfoques pedagógicos 

innovadores. Asignar recursos y presupuesto para adquirir materiales educativos y 

tecnologías que apoyen la implementación de EDA, esto puede incluir la compra 

de libros de textos actualizados, recursos digitales interactivos y herramientas 

tecnológicas que animen la participación activa de los estudiantes. Establecer un 

sistema de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las EDA 

implementadas. Esto puede incluir la recopilación periódica de datos, el análisis del 

desempeño y la retroalimentación a los maestros para identificar áreas de mejora 

y brindar más apoyo según sea necesario. 

 

Segundo, recomendación a las jefaturas: Las jefaturas de los departamentos 

de la escuela pueden promover la utilización e innovación de EDA efectivas a través 

de las siguientes acciones: Estableciendo grupos de trabajo interdisciplinarios, 

donde los docentes puedan colaborar y compartir sus experiencias en la 

implementación de EDA, estos grupos pueden funcionar regularmente para discutir 

enfoques pedagógicos, intercambiar recursos y desarrollar materiales educativos 

conjuntos. Promover la participación de los docentes en conferencias, seminarios 

y talleres relacionados con la pedagogía y las EDA, esto permitirá a los docentes 

estabilizarse actualizados con las últimas tendencias y enfoques educativos, y 

compartir sus conocimientos con sus colegas. Proporcionar recursos y apoyo 

técnico a los docentes para la implementación de tecnologías educativas en el aula, 

esto puede incluir capacitación en el uso de herramientas digitales, acceso a 

equipos tecnológicos y asistencia técnica para resolver problemas relacionados con 

la integración de la tecnología en la enseñanza. 
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Tercero, recomendación a los docentes: Los docentes pueden implementar 

EDA efectivas a través de las siguientes actividades: Mediante el uso de 

pedagogías activas y participativas, como el aprendizaje basado en proyectos, el 

trabajo en grupos pequeños y las actividades prácticas, estos enfoques fomentan 

la participación activa de los estudiantes y fomentan el aprendizaje. Al brindarles a 

los estudiantes comentarios oportunos y constructivos tanto durante el proceso de 

aprendizaje como durante la evaluación, los estudiantes pueden comprender sus 

fortalezas y áreas de mejora, y recibir orientación para desarrollar EDA efectivas. 

Al integrar tecnologías educativas como aplicaciones interactivas, plataformas de 

aprendizaje electrónico y recursos multimedia, estas herramientas pueden ayudar 

a diferenciar los enfoques de enseñanza, facilitar el acceso a la información y 

fomentar la participación activa de los estudiantes. 

 

Cuarto, recomendación a los estudiantes: Los estudiantes pueden mejorar 

su RA y desarrollar EDA efectivo mediante las siguientes recomendaciones: 

Estableciendo metas claras y realistas, y planificar su estudio de acuerdo con esas 

metas, esto implica crear un cronograma de estudio, dividir las tareas en pasos 

manejables y asignar tiempo adecuado para cada actividad académica. Buscar 

recursos de apoyo, como tutorías, grupos de estudio o servicios de asesoramiento 

académico, estos recursos pueden brindar orientación adicional, resolver dudas y 

proporcionar estrategias específicas para mejorar el aprendizaje. Mediante el uso 

de técnicas de investigación efectivas, tales como informes, mapas conceptuales, 

ejercicios de práctica activa y autoevaluación, estas estrategias ayudan a 

consolidar el conocimiento y mejorar la retención de información. 

 

Quinto, recomendación a futuros Investigadores: Los futuros investigadores 

interesados en abordar el tema de la relación entre el RA y las EDA pueden 

considerar las siguientes recomendaciones: 

El uso de un enfoque mixto, que combine métodos cuantitativos y cualitativos en la 

recopilación y el análisis de datos, permitirá una mejor comprensión de los factores 

que influyen en la relación entre los resultados del aprendizaje y las EDA. Al realizar 

estudios longitudinales para examinar el impacto de las EDA a lo largo del tiempo, 

podemos analizar cómo las EDA afectan los resultados del aprendizaje a largo 
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plazo y cómo se pueden modificar para mejorar los resultados. Considerar la 

investigación en diferentes contextos educativos y con muestras más grandes y 

diversas ayudará a obtener resultados más generales y comprender cómo las EDA 

pueden diferir en diferentes contextos y grupos de estudiantes. 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables  

Variables de estudio Definición conceptual 
 

Definición operacional 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Escala de medición 

Rendimiento académico 
 

“Es el resultado del 
aprendizaje, producto de la 
interacción didáctica y 
pedagógica entre profesor y 
alumno. Estos resultados se 
consiguen en un periodo de 
estudio específico, durante el 
cual se valora cualitativa y 
cuantitativamente si se han 
alcanzado los objetivos 
marcados” (Estrada, 2018, 
pág. 56).   

 

La variable será examinada a 
través de una revisión y 
análisis de las calificaciones de 
un total de 74 estudiantes del 
tercer ciclo de la especialidad 
de educación de una escuela 
de educación superior 
pedagógica; con el propósito 
de determinar su rendimiento 
académico, es por ello que el 
muestreo usado será el censal. 

Calificaciones  Registro de notas académicas 

Escala ordinal 
 

Inicio (1) 
Proceso (2)  
Logrado (3) 

Destacado (4) 

 
Estrategias de aprendizaje 

Son aquellos actos controlados 
puede autorregular el proceso 
de aprendizaje de un alumno, 
siendo consciente de lo que 
aprende (Díaz y Hernández, 
2022) 

La variable será medida 
mediante la aplicación una 
encuesta a 74 estudiantes del 
tercer ciclo de una escuela de 
educación superior 
pedagógico. El cuestionario 
constará de 39 preguntas en 
escala de Likert que tendrá una 
duración de 20 minutos 
aproximadamente; este 
instrumento permitirá 
identificar la motivación, 
organización del tiempo, 
métodos para el estudio y la 
autoevaluación utilizadas por 
los estudiantes. 

Estrategia cognitiva 

Adquisición de la información 

Escala ordinal 
 

Nunca (1) 
Raramente (2)  

Casi siempre (3)  
Frecuentemente (4) 
Muy frecuentemente 

(5) 

Codificación de la información 

Recuperación de la 
información  

Estrategia metacognitiva 

Planificación  

Control    

Autoevaluación 

Estrategia de apoyo 

Organización del tiempo y 
ambiente de estudio 

Regulación del esfuerzo.  

Aprendizaje con pares y 
búsqueda de ayuda.  



 

 

Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Anexo 3. Evaluación por juicio de expertos 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4. Carta de presentación para la aplicación del instrumento 

 

 



 

 

Anexo 5. Resultado de reporte de similitud de Turnitin 

 

 



 

 

Anexo 6. Matriz de consistencia 

Título: Rendimiento académico y estrategias de aprendizaje de estudiantes del tercer ciclo de una escuela de educación superior pedagógica, Arequipa, 2023 

Autor: Susan Vanessa Huzco Vílchez  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general: 
¿Existe relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias de aprendizaje de 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023? 

Objetivo general: 
Determinar la relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias de aprendizaje de 
los estudiantes del tercer ciclo 
de una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

Hipótesis general: 
Existe relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

 
Variable 1: Rendimiento Académico 

Dimensiones Indicadores Niveles o rangos 

Calificaciones Registro de notas académicas Escala ordinal 
Escala de Likert 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
Niveles 
Alto 
Medio 
Bajo 

 
Variable 2: Estrategias de aprendizaje 

Dimensiones Indicadores Items Niveles o rangos 

Estrategias 
cognitivas 

Adquisición de la información 
Codificación de la información 
Recuperación de la 
información 

1-5 
6-9 
10-15 

Escala ordinal 
 

Escala de Likert 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
 
Niveles 
Alto 
Medio 
Bajo 

Estrategias 
metacognitivas 

Planificación  
Control 
Autoevaluación 

16-19 
20-23 
24-27 

Estrategias de 
apoyo 

Organización del tiempo y 
ambiente de estudio. 
Regulación del esfuerzo. 
Aprendizaje con pares y 
búsqueda de ayuda. 

28-30 
 
31-36 
37-39, 

 

Problemas específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: 

Problema específico 1: 
¿Existe relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias cognitivas de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023? 

Objetivo específico 1: 
Determinar la relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias cognitivas de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

Hipótesis específica 1: 
Existe una relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias cognitivas de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

Problema específico 2: 
¿Existe relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias metacognitivas de 
los estudiantes del tercer ciclo 
de una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023? 

Objetivo específico 2: 
Determinar la relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias metacognitivas de 
los estudiantes del tercer ciclo 
de una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

Hipótesis específica 2: 
Existe una relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias metacognitivas de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

Problema específico 3: 
¿Existe relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias de apoyo de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023? 

Objetivo específico 3: 
Determinar la relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias de apoyo de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023. 

Hipótesis específica 3: 
Existe una relación entre el 
rendimiento académico y las 
estrategias de apoyo de los 
estudiantes del tercer ciclo de 
una escuela de educación 
superior pedagógica de 
Arequipa, 2023 

 



Anexo 7. Evidencias 

Confiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach basada en 

elementos 

estandarizados 

N de 

elementos 

,920 ,933 39 

Enlace a la base de datos del cuestionario  

https://drive.google.com/drive/folders/1EEZgQhKOTxUbVK-t3FTwS7-czll8pR-J 
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