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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo general determinar la relación entre los 

hábitos de estudio (HE) y el rendimiento académico (RA) en los estudiantes de 

enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023. En lo 

que concierne a la metodología utilizada en esta tesis, presenta un enfoque 

cuantitativo, de tipo básica, de diseño no experimental, de corte transversal y de 

nivel correlacional. Además, la población está conformada por 197 estudiantes del 

primer, segundo y tercer ciclo de la carrera de enfermería técnica; cuya muestra la 

conforman 131 estudiantes. En cuanto a los instrumentos se utilizó un cuestionario 

para medir los HE, con un coeficiente de confiablidad (KR – 20) de 0.88; y el registro 

de evaluación y notas para medir el RA. Por otro lado, los resultados revelaron que 

existe una correlación positiva moderada entre los HE y el RA, dado que el valor 

del coeficiente de correlación de Spearman obtenido es igual a 0.421, con una 

significación asintótica (bilateral) de <0.001, siendo inferior a 0.05, por lo que se 

aceptó la hipótesis alterna. En otras palabras, se establece un vínculo entre ambas 

variables, esto sugiere que la práctica de HE positivos se asocia a un RA superior. 

Palabras clave: Hábitos de estudio, rendimiento académico, Instituto Superior 

Privado. 



x 
 

ABSTRACT 

The general objective of this thesis is to determine the relationship between study 

habits (SH) and academic performance (AP) in technical nursing students of a 

Private Higher Institute, Lima Provinces, 2023. Regarding the methodology used in 

this thesis, it presents a quantitative approach, basic type, non-experimental design, 

cross-sectional and correlational level. In addition, the population is made up of 197 

students of the first, second and third cycle of the technical nursing career; whose 

sample is made up of 131 students. As for the instruments, a questionnaire was 

used to measure the HE, with a reliability coefficient (KR - 20) of 0.88; and the 

evaluation record and notes to measure the RA. On the other hand, the results 

revealed that there is a moderate positive correlation between HE and AR, given 

that the value of Spearman's correlation coefficient obtained is equal to 0.421, with 

an asymptotic significance (bilateral) of <0.001, being less than 0.05, so the 

alternate hypothesis was accepted. In other words, a link is established between 

both variables, suggesting that the practice of positive HE is associated with a higher 

RA. 

Keywords: Study habits, Academic performance, Private Higher Institute.
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I. INTRODUCCIÓN 

En el mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2016) revela que alrededor de 13 millones de estudiantes de 

15 años en 64 naciones, no obtuvieron un buen RA. Este suceso se torna más 

visible en Latinoamérica, cuyo RA estuvo por debajo del promedio mundial, 

especialmente en Perú, Colombia y Brasil. 

Actualmente, el bajo RA entre los estudiantes de ciencias de la salud se ha 

convertido en un gran desafío que se requiere resolver (Ortega et al., 2019). La 

ausencia de buenos HE es uno de los motivos más comunes para evidenciar el 

bajo RA de los estudiantes. Esta situación se evidencia en la Facultad de Medicina 

en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, de Cuba donde se determinó 

que los malos HE eran las principales causas que incidían en el bajo RA (Carmona 

et al., 2021). 

Es importante indicar que con el transcurrir del tiempo, las poblaciones y las 

naciones se verán afectadas por el bajo RA de los estudiantes. Teniendo en cuenta 

que los jóvenes con bajo RA tienen más probabilidades de renunciar por completo 

a sus estudios. Así pues, el crecimiento económico de un país está en riesgo, 

cuando una proporción significativa de la población no tiene la posibilidad de 

obtener educación (OCDE, 2016). 

A nivel nacional, conforme a lo manifestado por el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2022) respecto al RA, el Perú sigue ocupando los últimos lugares a nivel 

de América Latina. Cabe señalar que a pesar de que se evidenció una ligera mejora 

en el RA, durante el año 2015 al 2018, no obstante, el Perú sigue ocupando los 

últimos lugares.  

Por otro lado, en un Instituto Superior Público de Ucayali, se evidenció una 

clara vinculación entre los HE y el RA en estudiantes de enfermería técnica, 

revelando una correlación positiva significativa (López, 2022). Donde se infiere que, 

el RA del estudiante experimentará una mejora considerable al perfeccionar sus 

HE. 

En el Perú, según el MINEDU (2022) indica que es relevante la proporción 

de estudiantes con bajo RA y que se encuentran en peligro de abandonar sus 

estudios. Por ende, pueden verse obstaculizadas sus posibilidades y oportunidades 
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de crecimiento profesional y personal. Cabe señalar que de acuerdo la Secretaría 

Nacional de la Juventud (SENAJU, 2023) refiere que durante el 2019 al 2020, hubo 

un aumento de la deserción académica en la educación superior, del 16% en el 

ámbito universitario y del 11% en el ámbito no universitario. 

Por otra parte, en un Instituto Superior Privado de Lima Provincias; los 

estudiantes que cursan el primer, segundo y tercer ciclo (2023 – II) de la carrera de 

enfermería técnica, presentaron ciertas debilidades en su RA, probablemente como 

resultado de los malos HE que emplean. 

Es significativo destacar que, las posibles causas del bajo RA de los 

estudiantes, son los malos HE, que incluyen la desorganización mientras se 

estudia; la incapacidad de utilizar estrategias para resolver tareas; la preparación 

insuficiente para los exámenes; la distracción al escuchar la clase y la presencia de 

distractores mientras se estudia. Cuyos efectos respectivos abarcan la 

imposibilidad de completar las tareas académicas; la falta de motivación y el 

incumplimiento de las metas académicas; la ansiedad y la frustración de los 

estudiantes; la incapacidad de interiorizar las instrucciones del docente y la 

imposibilidad de retener lo aprendido. 

Si el bajo RA persiste en el tiempo y el estudiante no ha adoptado las 

medidas pertinentes para cambiar sus HE y mejorar su RA; podría enfrentar el 

fracaso académico, lo que conducirá a que el estudiante abandone el Instituto 

Superior Privado. Por ende, al desertar el estudiante dejará inconclusa su carrera 

técnica profesional de enfermería. En efecto, no podrá insertarse satisfactoriamente 

al mercado laboral, porque los empleadores prefieren contratar a personas que 

hayan completado sus estudios. Como resultado, tendrá menos probabilidad de 

encontrar un buen empleo que posibilite mejorar su calidad de vida o se convertirá 

en un desempleado más. 

Por consiguiente, el problema general de la presente investigación es: 

¿Cómo se relacionan los HE y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de 

un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023? Asimismo, los problemas 

específicos son: ¿Cómo se relacionan las dimensiones forma de estudio, resolución 

de tareas, preparación para los exámenes, forma de escuchar la clase, 
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acompañamiento en el estudio y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de 

un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023? (Ver anexo 1). 

La justificación teórica, se basa en el teórico Dr. Luis Alberto Vicuña Peri, 

cuyo aporte a la comunidad científica es muy significativo, ya que fue capaz de 

definir y categorizar los HE de manera idónea y a su vez vincularlo al RA. En cuanto 

a la justificación práctica, aportará beneficios a la institución donde se realizó la 

investigación, porque contribuirá objetivamente al desarrollo y la planificación de 

las mejoras continuas en el proceso formativo de enseñanza – aprendizaje. Por 

ende, los estudiantes y docentes se beneficiarán. Asimismo, la sociedad en su 

conjunto se favorecerá indirectamente, porque se formará profesionales calificados. 

Respecto a la justificación metodológica, se adaptó el “Inventario de HE CASM – 

85” desarrollado por el Dr. Luis Alberto Vicuña Peri; y se tuvo en cuenta el aspecto 

tecnológico (internet, celulares, etc.), llenando así el vacío tecnológico que dejó el 

cuestionario primigenio. Por ende, este instrumento actualizado, ayudará a 

recolectar información confiable.  

Cabe señalar que el objetivo general de la presente investigación es: 

Determinar la relación entre los HE y el RA en los estudiantes de enfermería técnica 

de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023. Además, los objetivos 

específicos son: Determinar la relación entre las dimensiones forma de estudio, 

resolución de tareas, preparación para los exámenes, forma de escuchar la clase, 

acompañamiento en el estudio y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de 

un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023 (Ver anexo 1). 

Finalmente, la hipótesis general de la presente investigación es: Existe 

relación entre los HE y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto 

Superior Privado, Lima Provincias, 2023. Asimismo, las hipótesis específicas son: 

Existe relación entre las dimensiones forma de estudio, resolución de tareas, 

preparación para los exámenes, forma de escuchar la clase, acompañamiento en 

el estudio y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior 

Privado, Lima Provincias, 2023 (Ver anexo 1). 
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II. MARCO TEÓRICO 

En relación con las investigaciones previas revisadas a nivel internacional 

sobre la vinculación de las variables HE y RA; se tienen a Kyauta y Dachia (2018), 

quienes realizaron una investigación en Nigeria y concluyeron que los HE de los 

estudiantes universitarios se hallan altamente correlacionados con su RA; debido a 

que se obtuvo una significancia menor a 0.05. Por lo tanto, los estudiantes con HE 

positivos tienen un óptimo RA. 

También, Pineda y Alcántara (2018) desarrollaron una investigación en 

Honduras y concluyeron que la correlación entre los HE y el RA de los estudiantes 

universitarios es significativa, ya que presenta una significancia inferior a 0.05. Esto 

sugiere que los HE de un grupo de estudiantes con aceptables o buenos HE y de 

un conjunto de estudiantes con inadecuados HE están relacionados con el RA. 

De igual manera, Jafari et al. (2019) efectuaron una investigación en Irán y 

concluyeron que entre los HE y el RA de los estudiantes universitarios se constató 

una correlación positiva y significativa; dado que el coeficiente (r) es 0.235, con una 

significancia menor a 0.05. Se evidenció que el RA y HE de la mayoría de los 

estudiantes se encontraban en un nivel moderado, lo cual resulta insatisfactorio 

debido a la relevancia de la carrera en salud.  

Asimismo, Oliva (2021) elaboró una investigación en Filipinas y concluyó que 

no existe una correlación significativa entre los HE y el RA de los estudiantes 

universitarios; por ende, se puede afirmar que los HE no causaron un impacto 

considerable en el RA de los estudiantes. Cabe señalar que los HE fueron de nivel 

moderado, mientras que el RA se encontró en un nivel muy bueno.  

Además, Mondragón et al. (2017) realizaron una investigación en México y 

concluyeron que no existe evidencia estadística que relacione los HE de los 

estudiantes universitarios con su RA. Por ende, son otros factores que repercuten 

directamente en el RA de los estudiantes. Cabe indicar que los distintos aspectos 

de los HE necesitan ser mejorados en cuanto a su grado de aplicación. 

De la misma forma, Singh y Binjha (2022) desarrollaron una investigación en 

India y concluyeron que los HE se hallan significativamente correlacionados con el 

RA de los estudiantes universitarios; y ambos se situaron en un nivel moderado. 
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Por lo tanto, es importante que los estudiantes perfeccionen sus HE, mediante una 

práctica comprometida, podrán elevar su RA. 

Asimismo, Sunday y Akporehwe (2022) efectuaron una investigación en 

Nigeria y concluyeron que entre los HE y el RA de los estudiantes universitarios se 

obtuvo una correlación positiva y significativa; puesto a que el coeficiente ρ (rho) es 

igual a 0.8364. Además, se deduce que el hábito de estudio tiene el potencial de 

predecir el RA de los estudiantes. Cabe agregar que los hallazgos evidenciaron que 

los estudiantes poseían HE deficientes. 

Igualmente, Castro et al. (2021) elaboraron una investigación en México y 

concluyeron que se constató una correlación positiva y significativa entre los HE de 

los estudiantes del instituto y su RA; puesto que el coeficiente ρ (rho) es 0.299, con 

una significancia menor a 0.05. Además, se evidenció que los estudiantes tenían 

HE por debajo del promedio, afectando por tanto sus calificaciones académicas. 

También, Silverrajoo y Hassan (2018) realizaron una investigación en 

Malasia y concluyeron que no existe una correlación estadísticamente significativa 

entre los HE de los estudiantes universitarios y su RA. No obstante, solo una de las 

dimensiones de los HE de los estudiantes (método de estudio) se correlaciona con 

su RA. Aunque esta correlación no se traduce en un aumento del RA. 

Del mismo modo, Menchak y Ndamnsah (2020) elaboraron una investigación 

en Nigeria y concluyeron que los HE no presentan una correlación significativa con 

el RA de los estudiantes universitarios. Debido a que la relación positiva entre el 

hábito de estudio y el RA de los estudiantes carece de relevancia. Además, se 

reveló un nivel de rendimiento bajo.  

A propósito de las investigaciones previas revisadas a nivel nacional sobre 

la vinculación de las variables HE y RA; se tiene a Jurado (2018) quien sostuvo que 

los HE y el RA de los estudiantes universitarios presentan una correlación 

significativa; dado que su significancia menor a 0.05. Adicionalmente a ello la 

mayoría de los estudiantes mostró un nivel de "tendencia positiva" en los HE, 

mientras que su RA se situó en un nivel "regular”. 

Igualmente, Díaz (2018) refirió que se halla evidencia estadística que 

confirma una correlación significativa y positiva entre los HE y el RA de los 

estudiantes universitarios; debido a que se obtuvo un coeficiente (r) igual a 0.798, 
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con una significancia inferior a 0.05. De igual manera, quedó evidenciado que los 

estudiantes poseían HE deficientes; predominantemente en aspectos como la 

resolución de tareas y la preparación para los exámenes. 

Asimismo, Campos (2022) refirió que existe evidencia estadística que 

sugiere que los HE están correlacionados positivamente y significativamente con el 

RA de los estudiantes universitarios. Esto se explica a partir de los resultados, 

donde el coeficiente ρ (rho) es de 0.807 y la significancia es inferior a 0.05. Cabe 

señalar que las cinco dimensiones de los HE muestran una correlación significativa 

y positiva con el RA, con coeficientes ρ (rho) de 0.501, 0.655, 0.633, 0.541 y 0.545 

respectivamente. 

También, Cuba (2022) mencionó que se valida una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre los HE y el RA de los estudiantes del instituto; 

porque se obtuvo un coeficiente ρ (rho) de 0.42, con una significancia menor a 0.05. 

Sin duda alguna, los hallazgos en la investigación ratifican la presencia de una 

correlación positiva y significativa entre todas las dimensiones de los HE y el RA de 

los estudiantes, con coeficientes ρ (rho) de 0.24, 0.28, 0.27, 0.41 y 0.24 

correspondientemente. 

Del mismo modo, Huaman y Huaman (2020) afirmaron que se corrobora una 

correlación positiva y estadísticamente significativa entre los HE de los estudiantes 

universitarios y su RA. Esta afirmación se respalda con el coeficiente ρ (rho) de 

0.690, cuya significancia inferior a 0.05. Es oportuno mencionar que las cinco 

dimensiones de los HE se correlacionan significativamente y positivamente con el 

RA, donde los coeficientes ρ (rho) son 0.574, 0.609, 0.619, 0.595 y 0.634 

respectivamente 

Además, Vásquez (2021) manifestó que a partir de los resultados de su 

investigación se demostró que los HE y el RA de los estudiantes del instituto, tienen 

una correlación positiva y significativa. Ya que existe un coeficiente ρ (rho) de 0.504. 

Por consiguiente, se puede inferir que un aumento de HE adecuados se relaciona 

con un mayor RA. Cabe indicar que todas las dimensiones de los HE poseen una 

correlación significativa y positiva con el RA, con coeficientes ρ (rho) de 0.392, 

0.331, 0.392, 0.398 y 0.418 para cada uno. 
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De igual manera Gonzales (2018) afirmó que se evidencia una correlación 

estadísticamente significativa y positiva entre los HE y el RA de los estudiantes 

universitarios; siendo comprobado mediante el coeficiente (r), que es igual a 0.553, 

con una significancia inferior a 0.05; lo que confirma la relación entre ambas 

variables. Es relevante destacar que la primera, segunda y quinta dimensión 

guardan correlación positiva y significativa con el RA; no obstante, la tercera y 

cuarta dimensión no muestran una correlación significativa con el RA. 

Igualmente, Ludeña y Yaringaño (2021) sostuvieron que existe evidencia que 

muestra una correlación positiva y significativa entre los HE y el RA en los 

estudiantes universitarios. Dado que las variables fueron evaluadas a través del 

coeficiente ρ (rho), el cual arrojó un valor de 0.927, con una significancia inferior a 

0.05. Por ende, se deduce que mejorar los HE conllevará una mejora en el RA. 

Además, las cinco dimensiones de los HE se correlacionan de manera significativa 

y positiva con el RA, con coeficientes ρ (rho) de 0.779, 0.784, 0.794, 0.651 y 0.731 

para cada uno. 

De la misma forma, Matencio (2019), mencionó que los HE se correlacionan 

positivamente y de forma significativa con el RA de los estudiantes del instituto; ya 

que se obtuvo un coeficiente (r) igual a 0.548, con una significancia menor a 0.05. 

Asimismo, el RA se halla en un nivel superior al básico y los HE se ubican en un 

nivel moderado. Cabe señalar que todas las dimensiones evidencian una 

correlación estadísticamente significativa y positiva con el RA. 

También, Olivares (2021) sostuvo que hay una correlación estadísticamente 

significativa y positiva entre los HE y el RA de los estudiantes universitarios; porque 

se obtuvo un coeficiente ρ (rho) de 0.211, cuya significancia es menor a 0.05. 

También, se evidenció en los estudiantes HE apropiados y niveles adecuados de 

RA. Por otro lado, sólo las cuatro primeras dimensiones de los HE tienen una 

correlación significativa y positiva con el RA, con coeficientes ρ (rho) de 0.243, 

0.144, 0.207 y 0.154 respectivamente. 

Con respecto a las investigaciones sobre las teorías de los HE; se tiene a 

Vicuña (2014), quien afirmó que un hábito se define como una pauta de conducta 

aprendida que se manifiesta de manera automática, comúnmente de manera 

sistemática, en determinadas situaciones. Si se lleva a cabo en el entorno 
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educativo, los estudiantes expresan diversas conductas que no son aleatorias, sino 

que surgen como resultado de la interacción con el docente. 

Igualmente, Najarro (2020) refirió que los HE se determinan como la práctica 

habitual, actitud y compromiso del estudiante hacia sus responsabilidades 

académicas. Cualquier resultado negativo que logren los estudiantes será 

perjudicial para ellos mismos y para la sociedad en su conjunto; ya que los 

profesionales egresados que no hayan ajustado sus habilidades a este mundo 

volátil no contribuirán debidamente a la solución de los problemas que acontecen. 

Además, Walck et al. (2021) manifestaron que los HE abarcan una 

diversidad de conductas, que van desde la cantidad de tiempo dedicado al estudio 

hasta las estrategias utilizadas durante el mismo, así como el entorno en el que se 

lleva a cabo. Por lo que las conductas de estudio constituyen una parte fundamental 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes en diversas asignaturas. 

De la misma forma, Lone (2021) indicó que Los HE consisten en los métodos 

de estudio cuidadosamente planificados, la secuencia de enfoques en el proceso 

de memorización, organización, regulación y retención de datos e ideas 

innovadoras vinculadas con los materiales de aprendizaje. Estos hábitos se 

desarrollan a través de esfuerzos continuos realizado por los estudiantes. 

También, Ebele y Olofu (2017) mencionaron que los HE se refieren a la 

manera en que un estudiante aborda su proceso de aprendizaje. Estos hábitos, 

adquiridos durante la formación escolar, son cruciales para el éxito académico. La 

práctica y desarrollo temprano de buenos HE aumentan las posibilidades de 

mantenerlos a lo largo del tiempo. 

Asimismo, Baothman et al. (2018) afirmaron que los HE comienzan a 

formarse en las primeras etapas de la educación, antes de que los estudiantes 

lleguen a la universidad. Estos hábitos siguen la misma pauta que adoptaron al 

adquirir conocimientos durante su proceso de formación escolar. Aunque se trata 

de un proceso dinámico, con el tiempo, puede mejorar significativamente con la 

orientación y el respaldo proporcionado por los docentes. 

De la misma forma, Zhou y Wang (2022) sostuvieron que los HE pueden 

describirse como las elecciones que los estudiantes hacen acerca de qué aprender 

y cómo abordar sus procesos de aprendizaje diarios. Es oportuno mencionar que 



 
9 

 

los HE abarcan tres aspectos del comportamiento de aprendizaje: la elección de 

material de aprendizaje, la implementación de estrategias de aprendizaje 

específicas y los ajustes en las estrategias utilizadas. 

Además, Prada et al. (2020) manifestaron que los HE se delimitan como la 

agrupación de actividades que lleva a cabo el estudiante de manera constante, con 

el propósito de cumplir con sus responsabilidades académicas. A ello se añade que 

los HE reflejan la personalidad, el compromiso y el carácter que el estudiante 

adopta en su proceso de aprendizaje. 

En lo concerniente a las dimensiones relacionadas con los HE, se empleó 

como base la investigación desarrollada por Vicuña (2014) quien lo clasificó como: 

forma de estudio, resolución de tareas, preparación para los exámenes, forma de 

escuchar la clase y acompañamiento en el estudio. Respecto a la dimensión forma 

de estudio, Vicuña (2014) sostuvo que la prioridad de un estudiante consiste en 

estudiar; esto se desarrolla mediante la lectura, donde la información se almacena 

en su memoria, evocando lo leído. Por lo tanto, estudiar de esta manera refuerza 

el aprendizaje; para hacerlo posible se requiere emplear técnicas de lectura. 

Después de dominar el tema estudiado, es muy importante aplicar técnicas de 

repaso para no olvidar la información aprendida. 

Además, López et al. (2018) afirmaron que el proceso de estudio va más allá 

de la memorización, por lo que se deben desarrollar prácticas efectivas para utilizar 

la información de manera oportuna. El estudiante debe emplear técnicas de estudio 

para perfeccionar sus habilidades de lectura y comprensión de textos, analizar y 

sintetizar la información. Cabe indicar que estas destrezas se practican y refuerzan 

para que el estudiante pueda lograr un nivel de estudio satisfactorio. 

De la misma forma, Najarro (2020) refirió que existen varios métodos para 

estudiar, y algunos de los más comunes incluyen la lectura rápida y el subrayado 

de las ideas principales al leer libros, entre otros enfoques. La clave para mejorar 

el RA reside en realizar un estudio eficaz, donde la eficiencia implica adquirir la 

mayor cantidad de conocimientos con el menor esfuerzo necesario. 

Asimismo, Looyeh et al. (2017) manifestaron que las técnicas de estudio 

utilizadas por los estudiantes impactan en su proceso de aprendizaje y RA, 

desempeñando un rol fundamental en el desarrollo de habilidades cognitivas y 
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prácticas, en definitiva, influenciarán en su formación profesional. Es importante 

destacar que aquellos estudiantes que empleen más habilidades experimentarán 

mayores logros académicos.  

Con referencia a la dimensión resolución de tareas, Vicuña (2014) afirmó 

que los estudiantes nunca deben olvidar que están estudiando al momento de 

resolver una tarea, por lo que es necesario seguir varias técnicas de estudio. Es 

oportuno mencionar que, al realizar una tarea, el estudiante está en desventaja, si 

simplemente se dedica a copiar la información, en lugar de resumirla o elaborar 

organizadores gráficos. Lo mismo pasa cuando el estudiante no organiza su tiempo 

idóneamente perdiendo la oportunidad de convertirlo en una herramienta valiosa. 

Asimismo, Najarro (2020) sostuvo que, en ocasiones los estudiantes pueden 

enfrentar dificultades al gestionar su tiempo entre las múltiples responsabilidades 

que tienen. Es fundamental que el tiempo no domine al estudiante; en cambio, debe 

ser el estudiante quien organice y ocupe su tiempo de manera efectiva. Por lo tanto, 

se sugiere la creación de un horario donde el estudiante destine un tiempo ideal a 

cada asignatura. Sin embargo, es imperativo respetar los horarios establecidos.  

Del mismo modo, Ebele y Olofu (2017) mencionaron que superar la 

procrastinación implica adoptar HE efectivos, y la mejora de estos hábitos es 

esencial para un estudio más eficiente. La organización y la implementación de 

rutinas de estudio son aspectos fundamentales que contribuyen al desarrollo de HE 

positivos a lo largo de la vida. 

Además, Suleiman (2023) manifestó que el estudiante tiene que ser veraz 

consigo mismo y llevar a cabo de manera íntegra sus tareas, sin hacer trampas. 

Debido a que muchos estudiantes recurren a prácticas deshonestas, como hacer 

trampa no sólo en los exámenes, sino también en las tareas; esto se evidencia 

cuando plagia el trabajo de otra persona o en lugar de realizar sus tareas de manera 

independiente, solicita a sus compañeros que lo hagan por él.  

En relación con la dimensión preparación para los exámenes, Vicuña (2014) 

mencionó que, el estudiante debe planificar sus estudios con anticipación, antes de 

rendir un examen, creando un horario de estudio óptimo y flexible. Por otro lado, si 

un estudiante se prepara para un examen y adopta una actitud negativa, aprobar el 

examen se convierte en un desafío difícil de resolver. Esta situación erradica el 
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criterio productivo del examen y origina el miedo al fracaso. Asimismo, si un 

estudiante está nervioso durante la ejecución de un examen; resulta muy útil alinear 

la percepción referente al examen con los criterios productivos. 

También, Najarro (2020) afirmó que el estudiante debe percibir los 

exámenes como evaluaciones destinadas a determinar su nivel de comprensión en 

el aprendizaje. Por lo que, si el estudiante comete el error de abordar el estudio solo 

en las horas previas al examen, deja el estudio para el último momento, recurre a 

la trampa, olvida lo que aprende y no elabora resúmenes, su desempeño 

académico se verá afectado negativamente. 

De la misma forma, Numan y Hasan (2017) refirieron que los estudiantes 

que poseen HE ineficaces pueden enfrentar la situación del examen con ansiedad, 

ya que no se sienten adecuadamente preparados. Como resultado, experimentan 

reacciones emocionales como palpitaciones, mareos, sudoración y malestar, etc. 

Igualmente, Walck et al. (2021) indicaron que la práctica de un hábito de 

estudio efectivo, implica evitar acumular el tiempo de estudio justo antes de rendir 

un examen. Por lo que se sugiere dividir el tiempo de estudio en diversas sesiones 

para lograr un aprendizaje más efectivo y significativo a largo plazo, en lugar de 

abarrotar del estudio en una única sesión. 

Referente a la dimensión forma de escuchar la clase, Vicuña (2014) sostuvo 

que los estudiantes obtienen la información mediante estímulos verbales, cuando 

se encuentran escuchando la clase o participando activamente. Por lo tanto, si ellos 

quieren sacar el máximo provecho de sus clases, deben prestar mucha atención, 

además de emplear otros mecanismos como tomar notas, para capturar contenidos 

importantes. Por otra parte, la presencia de los estímulos distractores, hará que la 

concentración del estudiante durante la clase sea muy limitada. 

Del mismo modo, Najarro (2020) afirmó que se trata de una práctica reflexiva 

que impulsa el desarrollo intelectual y espiritual. Refleja el comportamiento del 

estudiante durante la clase, como tomar apuntes, subrayar lecturas, reflexionar 

mientras divaga en pensamientos, dialogar con compañeros, prestar mayor 

atención a las bromas de los amigos, contemplar las actividades después de las 

clases y consultar al docente ciertas dudas como la explicación de términos 

desconocidos, así como organizar los apuntes al finalizar la clase. 
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También, Suleiman (2023) mencionó que es crucial que el estudiante preste 

mucha atención a las explicaciones proporcionadas por el docente, si anhela tener 

éxito en sus estudios académicos. No obstante, en la actualidad uno de los errores 

que algunos estudiantes suelen realizar con mayor frecuencia, es usar las redes 

sociales durante las clases, lo cual tiene muchos efectos negativos. Cabe añadir 

que un estudiante ejemplar es aquel que presta atención al docente, toma apuntes 

y revisa regularmente sus lecciones. 

Además, Schmidt (2020) manifestó que una conducta habitual entre los 

estudiantes durante las clases, ya sean presenciales o en línea, es prestar atención 

a distractores tecnológicos. Así que prohibirlos no es una solución efectiva; se 

necesita comprender las razones a fondo, para implementar soluciones efectivas 

En lugar de imponer prohibiciones, los docentes deben buscar formas significativas 

y creativas de integrar la tecnología en el proceso educativo dentro del aula.. 

En lo que concierne a la dimensión acompañamiento en el estudio, Vicuña 

(2014) sostuvo que es fundamental la elección del lugar de estudio; ya que se 

necesita encontrar un lugar adecuado donde los sonidos molestos no alcancen y 

aumenten las posibilidades de distracción en el estudiante; teniendo un mayor 

control de los factores externos. Además de priorizar sus actividades y eliminar las 

barreras de estudio, mediante la programación de las horas de visita, la duración 

de las llamadas telefónicas, horarios de ver TV, entre otros.   

Igualmente, Najarro (2020) refirió que la concentración juega un papel 

importante y todo estudiante no debe perder la concentración mientras estudia. Así 

pues, la concentración es la capacidad de concentrarse y es un proceso voluntario 

que se puede mejorar mucho con la práctica. Por lo que se necesita un ambiente 

tranquilo tanto en la clase como en el hogar, entre otras medidas; todas estas 

acciones contribuirán a mejorar el rendimiento del estudiante. 

Además, Prada et al. (2020) manifestaron que se consideran diversos 

factores vinculados a las condiciones físicas del entorno donde el estudiante realiza 

sus deberes académicos para determinar si éstas favorecen la concentración. Así 

pues, la concentración se ve interrumpida cuando el estudiante realiza sus deberes 

académicos en un entorno familiar donde la interacción constante de todos genera 

un ambiente ruidoso y cuando la iluminación no es la ideal, lo que resulta incómodo. 
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Asimismo, Ebele y Olofu (2017) mencionaron que existen diversos HE 

fundamentales para el éxito académico. Cómo puede resultar beneficioso estudiar 

en un entorno propicio, con música de fondo adecuada, además de elegir un lugar 

apropiado para estudiar, ya sea si el estudiante elige estudiar durante el día o la 

noche, la clave es mantener la consistencia y respetar un horario establecido. 

Con relación a las investigaciones sobre la importancia de los HE, se 

menciona la investigación realizada por Vicuña (2014), quien sostuvo que un hábito 

puede considerarse positivo si contribuye eficazmente al aprendizaje y conduce a 

un buen RA. De lo contrario, el hábito se considera negativo y suele requerir 

intervención. 

También, Lone (2021) refirió que los HE desempeñan un rol esencial en el 

desarrollo general de la personalidad de un individuo y, más específicamente, en 

su RA. Además, los HE son fundamentales en la vida de un estudiante; ya que el 

éxito o fracaso de cada estudiante se encuentra influenciado por sus HE. Por lo que 

los HE funcionan como bases esenciales para el aprendizaje y el triunfo académico 

de los estudiantes. 

Además, Yap (2019) afirmó que adoptar HE positivos es la clave para 

alcanzar el éxito académico y conduce a un RA satisfactorio. Desarrollar un hábito 

de estudio efectivo en cualquier asignatura requiere disciplina y una fuerte 

determinación para mejorar el RA. Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes 

desarrollen sólidas habilidades de estudio para que su aprendizaje mejore. 

De la misma forma, Looyeh et al. (2017) sostuvieron que dada la importancia 

de los HE en el RA y al tener en cuenta que dicho rendimiento influye de manera 

significativa en la formación profesional de los estudiantes, resulta crucial una 

adecuada planificación y atención para mejorar los HE. Debido a que es factible 

enseñar y aprender HE adecuados. 

Igualmente, Magulod (2019) mencionó que los HE ejercen una función 

trascendental en el RA de los estudiantes. Cuando los estudiantes identifican sus 

propias actitudes hacia el aprendizaje, tienen la capacidad de involucrarse de 

manera consciente en su proceso de aprendizaje. Fomentar la adopción de buenos 

HE entre los estudiantes contribuirá a su mejora, resulta esencial proporcionar 

intervenciones adicionales de instrucción para potenciar su RA. 
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Además, López et al. (2018) manifestaron que el logro o fracaso académico 

se determina en gran medida por los HE adoptados. Lamentablemente, en la 

población estudiantil universitaria, proliferan HE que no son aconsejables, por lo 

que se debe mejorar mediante la implementación de prácticas más efectivas. Cabe 

agregar que la experiencia y el juicio de los docentes contribuyen de manera 

significativa a fomentar mejores HE. 

Con respecto a las investigaciones sobre las teorías del RA; se tiene a 

Gutiérrez y López (2020), quienes sostuvieron que es uno de los componentes más 

relevantes a considerar en el proceso de enseñanza – aprendizaje, dado a que 

evidencia si se han cumplido los objetivos académicos y cómo los estudiantes lo 

han logrado. Cabe señalar que las calificaciones son uno de los indicadores más 

significativos que brindan información acerca del RA. 

Asimismo, Bravo et al. (2018) manifestaron que el RA es la progresión del 

aprendizaje de un estudiante, valorado mediante su promedio general. Cuando los 

resultados no cumplen con los criterios de aprobación establecidos en un rango 

específico de evaluación académica, se define conoce como RA deficiente. Por lo 

tanto, el RA es bajo cuando el promedio general es inferior al umbral necesario para 

el éxito académico y alto cuando supera dicho umbral. 

También, Sánchez et al. (2020) mencionaron que el RA es el resultado final 

de un período académico y se evalúa mediante una calificación cuantitativa. La 

calificación que recibe un estudiante luego de finalizar una asignatura o todo el 

período académico expresa un conjunto de normas, conocimientos y valores que 

han sido establecidos por la institución educativa. 

Además, Suleiman (2023) manifestó que el RA se define como los resultados 

de desempeño que muestran en qué medida un estudiante ha avanzado en metas 

específicas dentro de contextos educativos. Y se obtiene mediante las 

calificaciones otorgadas a los estudiantes al concluir un período académico 

específico; donde los puntajes más altos reflejan un mejor RA. 

Del mismo modo, Matalka y Dwakat (2022) sostuvieron que el RA se 

caracteriza como la aptitud de un estudiante para involucrarse en actividades 

académicas y se evalúa mediante estándares objetivos, tales como las 

calificaciones de las asignaturas y el promedio general. 
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Asimismo, Magulod (2019) indicó que el RA se evalúa mediante las 

calificaciones alcanzados por los estudiantes en sus diversas asignaturas, así como 

la manifestación de los resultados de aprendizaje, que puede evaluarse por medio 

del desempeño en clase, tareas, pruebas y exámenes. Cabe agregar que, en 

cualquier contexto educativo, el RA de los estudiantes refleja la calidad de su 

experiencia de aprendizaje.   

Igualmente, Martín et al. (2017) refirieron que el RA se ha vinculado 

sistemáticamente a los resultados sumativos de las pruebas de evaluación, que 

evalúan la capacidad intelectual del estudiante, obviando muchas veces otros 

atributos inherentes del estudiante. Cabe recalcar que, el RA no está determinado 

únicamente por la capacidad intelectual. Esto se debe a que abarca varias 

dimensiones con valores predictivos específicos. 

De la misma forma, Ariza et al. (2020) afirmaron que el RA se refiere a la 

verificación de resultados específicos frente a los objetivos de aprendizaje 

establecidos en un programa educativo específico. Esto dependerá de las 

expectativas del estudiante y del nivel requerido para una asignatura o programa 

de estudio en particular. 

En lo que respecta a las dimensiones relacionadas al RA, es esencial que, 

para los fines de la investigación, se categorice según los establecido por Jiménez 

(2010, como se citó en Gutiérrez y López, 2020) quien lo catalogó como: 

rendimiento suficiente si los estudiantes presentan un desempeño adecuado y 

como rendimiento insuficiente cuando los estudiantes no alcanzan un nivel 

conveniente; en base a ello se determina si se cumplen o no con los objetivos de 

cada asignatura. Asimismo, Álvaro et al. (1990) refirieron que, al evaluar el 

rendimiento en base a un nivel objetivo predefinido, se puede categorizar como 

suficiente o insuficiente, dependiendo de si el estudiante ha conseguido o no dicho 

nivel deseado, fijado previamente por instancias externas al propio estudiante. 

Con relación a las investigaciones sobre la importancia del RA, se menciona 

la investigación realizada por Al y Ahmad (2022) quienes sostuvieron que el RA es 

esencial para evaluar la posición de un estudiante en una universidad; facilita a los 

docentes y responsables académicos evaluar de manera precisa a los estudiantes 

que participan en diversas asignaturas durante un período académico. 
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Posteriormente, basándose en los resultados, elaborar estrategias que impulsen a 

los estudiantes a mejorar su desempeño, con la finalidad de que culminen sus 

estudios y se gradúen. 

Además, Dasanayake y Jayasinghe (2021) señalaron que enfocarse en el 

RA de los estudiantes es esencial, para elevar el nivel de excelencia en la 

producción académica universitaria. Ya que desde el momento en que los 

estudiantes obtienen su título, se transforman en la principal fuente de recursos 

laborales para la economía. Por lo que el RA de los estudiantes de educación 

superior desempeña un papel crucial en su trayectoria profesional y su éxito a largo 

plazo.   

Igualmente, Thayamathy y Elango (2020) afirmaron que en la actualidad, 

académicos y docentes centran su atención de manera prioritaria en el RA de los 

estudiantes de educación superior. Generalmente, el RA suele ser el criterio 

primordial para la selección de candidatos por parte de los empleadores. En efecto, 

los estudiantes deben obtener un rendimiento destacado para cumplir con las 

expectativas del empleador. 

Asimismo, Yusof et al. (2023) refirieron que el RA de los estudiantes es un 

factor relevante para evaluar a los estudiantes de educación superior en el mercado 

laboral. No obstante, los estudiantes deben participar en actividades tanto 

académicas como extracurriculares para cumplir con las expectativas deseadas por 

su futuro empleador. 

También, Martínez et al. (2020), mencionaron que el RA es un fenómeno 

complejo que involucra una extensa variedad de factores, incluidos factores 

motivacionales relacionados con los HE, la calidad de la formación previa, aspectos 

pedagógicos, etc. Para comprender la variedad de comportamientos que pueden 

influir en el RA, es esencial una comprensión detallada de estos factores y su 

impacto en este proceso. 

Del mismo modo, Suleiman (2023) manifestó que existen múltiples factores 

esenciales que inciden en el RA; siendo el compromiso de los estudiantes el factor 

predominante. Por eso los estudiantes desempeñan un papel crucial en su RA. 

Cabe señalar que, el estudiante que persigue el éxito académico es aquel que da 

prioridad a su educación y gestiona su tiempo de manera eficiente. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica, se conceptualiza como una acción 

encaminada a la indagación de conocimientos inéditos y áreas de investigación; no 

tiene ningún propósito pragmático en particular. Cuyo objetivo principal es la 

creación de conocimiento (Delgado et al., 2010). 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de esta investigación es no experimental, pues se lleva a cabo sin 

intervenir de manera intencionada en las variables. Es decir, sin crear ningún 

suceso; debido a que únicamente se visualizan sucesos preexistentes, sin que 

hayan sido causados intencionalmente por el investigador (Hernández et al., 2014). 

Con relación al corte de la investigación, este es transversal, ya que los datos 

se obtienen en un momento concreto; cuyo objetivo es detallar y explicar las 

variables, además de examinar su impacto y conexión en un instante dado. Se 

asemeja a capturar una fotografía de un suceso. Asimismo, permite incluir diversos 

grupos o subgrupos de individuos (Hernández et al., 2014).  

Referente al nivel de la investigación es correlacional, puesto a que exploran 

las vinculaciones entre las variables en un instante específico, bien sea desde una 

perspectiva correlacional o desde la dinámica causa – efecto (Hernández et al., 

2014). 

Cabe indicar que el esquema correlacional es de la siguiente manera: 

  O1 

 

M  r 

 

  O2 

Donde: 

M= Muestra 

O1= Observación de la variable 1 (HE) 

O2= Observación de la variable 2 (RA) 

r= Correlación entre dichas variables 
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3.2. Variables y operacionalización 

3.2.1. Variable 1: Hábitos de estudio 

• Definición conceptual 

Un hábito es una pauta de conducta aprendida, que se manifiesta de manera 

automática, en determinadas situaciones. Si se lleva a cabo en el entorno 

educativo, los estudiantes expresan diversas conductas que no son aleatorias, sino 

que surgen como resultado de la interacción con el docente (Vicuña, 2014). 

• Definición operacional 

La medición se realizó mediante la técnica de la encuesta, utilizando como 

instrumento el cuestionario, que para los fines de la investigación fue adaptado del 

"Inventario de HE CASM – 85", desarrollado por el Dr. Luis Alberto Vicuña Peri. 

• Dimensiones e indicadores 

Las dimensiones e indicadores son: la forma de estudio (las técnicas de 

lectura y las técnicas de repaso), la resolución de tareas (las técnicas de estudio y 

la organización del tiempo de estudio), la preparación para los exámenes (la 

planificación previa al examen y la ejecución del examen), la forma de escuchar las 

clases (la participación en clase y los estímulos distractores) y el acompañamiento 

en el estudio (los factores externos y las barreras de estudio). 

• Escala de medición 

Nominal, dicotómica. 

3.2.2. Variable 2: Rendimiento académico 

• Definición conceptual 

El RA es uno de los componentes más relevantes a considerar en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, debido a que evidencia si se han cumplido los 

objetivos académicos propuestos y cómo los estudiantes lo han logrado. Siendo las 

calificaciones uno de los indicadores más significativos que brindan información 

acerca del RA (Gutiérrez & López, 2020). 
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• Definición operacional 

La medición se realizó a través de la técnica de observación documental, 

cuyo instrumento se denomina “Registro de evaluación y notas del primer, segundo 

y tercer ciclo” (2023 – II) de la carrera enfermería técnica de un Instituto Superior 

Privado de Lima Provincias. 

• Dimensiones e indicadores 

Las dimensiones e indicadores son: rendimiento insuficiente (insatisfactorio 

y en proceso) y rendimiento suficiente (satisfactorio y destacado). 

• Escala de medición 

Ordinal. 

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis  

3.3.1. Población 

Hace referencia a la agrupación de individuos que son objeto de análisis en 

una investigación (Ñaupas et al., 2014). Dicha agrupación comparte 

particularidades, formada al medir y contar ciertos atributos específicos de dicho 

conjunto (Delgado et al., 2010). Es importante señalar que la población de esta 

investigación, se compone por 197 estudiantes del I, II y III ciclo (2023 – II) de la 

carrera de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias.  

Tabla 1 

Población 

Ciclo Turno Grupo N° de estudiantes 

I Ciclo Tarde 
Grupo A 33 

Grupo B 35 

II Ciclo Mañana 
Grupo A 33 

Grupo B 33 

III Ciclo Tarde 
Grupo A 33 

Grupo B 30 

Total 197 
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• Criterios de inclusión 

Hubo cooperación de los estudiantes matriculados del primer, segundo y 

tercer ciclo de la carrera de enfermería técnica. 

• Criterios de exclusión 

Los estudiantes de la carrera de enfermería técnica del cuarto, quinto y sexto 

ciclo no fueron considerados en la investigación. 

3.3.2. Muestra 

Constituye una fracción de la población, elegida mediante distintos métodos, 

con la consideración de que sea representativa, reflejando así los atributos 

específicos de los individuos que conforman la población (Ñaupas et al., 2014). 

Cabe señalar que, para obtener el tamaño de la muestra, se cuenta con los 

siguientes datos: 

Z = Nivel de confianza  = Para un 95% = 1.96 

e = Error de estimación  = 5%  = 0.05 

P = Proporción estimada  = 50%  = 0.5  

N = Tamaño de la población = 197 

n = Tamaño de la muestra = ? 

Y se emplea la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

n =   1.962  x 0.5 x (1 - 0.5) x 197 

0.052 x (197 - 1) + 1.962 x 0.5 x (1 - 0.5) 

n = 131  

Por lo tanto, el tamaño de la muestra la constituyen 131 estudiantes del 

primer, segundo y tercer ciclo de la carrera de enfermería técnica de un Instituto 

Superior Privado, Lima Provincias. 
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3.3.3. Muestreo 

Se empleó en esta investigación el muestreo probabilístico estratificado, 

garantizando que cada integrante de la población tuviera la misma probabilidad de 

ser elegido para constituir la muestra. Al optar por una muestra probabilística 

estratificada, se eligen estratos o grupos específicos de la población. Para este 

caso, se segmenta la población en subconjuntos y se escoge una muestra de cada 

uno de estos subconjuntos (Hernández & Mendoza, 2018). De esta manera, se 

seleccionó una muestra por cada ciclo (I, II y III) con sus correspondientes grupos 

(A y B). 

3.3.4. Unidad de análisis 

Determina quiénes serán objeto de medición, es decir, los sujetos a los que 

se les aplicará el instrumento de medición (Hernández & Mendoza, 2018). Por lo 

tanto, la unidad de análisis estuvo constituida por estudiantes que se encuentran 

cursando los primeros tres ciclos de la carrera de enfermería técnica. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

• Técnicas 

Para medir la variable “HE” se empleó la técnica predilecta para recolectar 

información, denominada encuesta, es una técnica diseñada con el propósito de 

recopilar información relevante de diversos individuos, donde sus puntos de vista 

resultan valiosos para el investigador. Para ello, las preguntas se formulan a través 

de un cuestionario que se reparte entre los participantes, cuyas respuestas se 

escribirán de manera anónima (Palella & Martins, 2012). 

Para medir la variable “RA” se utilizó la técnica de observación documental, 

ya que se realiza la lectura y análisis de los documentos oficiales otorgados por el 

Instituto Superior Privado de Lima Provincias. Cabe señalar que la observación 

documental carecería de relevancia si no se vincula con el análisis de documentos 

(Ñaupas et al., 2018). 

• Instrumentos 

Para medir la variable “HE” se utilizó como instrumento el cuestionario, 

llamado “Inventario de HE CASM – 85”, llevado a cabo por el Dr. Luis Alberto Vicuña 
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Peri; siendo adaptado para los fines de la investigación, considerando únicamente 

30 ítems dicotómicos relacionados con las cinco dimensiones. 

Así pues, el cuestionario en relación a sus dimensiones se organiza de la 

siguiente manera: la primera dimensión abarca 7 ítems, la segunda dimensión 

incluye 6 ítems, la tercera dimensión contiene 5 ítems, la cuarta dimensión engloba 

6 ítems, por último, la quinta dimensión presenta 6 ítems (Ver anexo 4). 

Tabla 2 

Ficha técnica de la variable “HE” 

Instrumento: Cuestionario sobre HE 

Autor: 
Adaptado del “Inventario HE CASM – 85” del Dr. Luis Alberto 

Vicuña Peri. 

Objetivo: 

Medir e identificar los HE adecuados e inadecuados que 

contribuyen al éxito o fracaso académico de los estudiantes 

evaluados. 

Administración: 
Colectiva e individual. Aplicación directa en el aula, de manera 

presencial. 

Tiempo de aplicación: 20 minutos. 

Ámbito de aplicación: Instituto Superior Privado - Región Lima Provincias. 

N° de ítems: 30 

Estructura: 

Son ítems dicotómicos (preguntas cerradas). Cuyas opciones 

son dos: 

• No    

• Si    

 
Para medir la variable “RA” se empleó el instrumento denominado “Registro 

de evaluación y notas del primer, segundo y tercer ciclo”, es un registro oficial 

proporcionado por el Instituto Superior Privado de Lima Provincias, donde se 

evidencia el promedio final de cada estudiante (Ver anexo 5). 
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Tabla 3 

Ficha técnica de la variable “RA” 

Instrumento: Registro de evaluación y notas  

Autor: Instituto Superior Privado - Región Lima Provincias. 

Objetivo: Revisar y analizar los promedios finales de cada estudiante. 

N° de registros: 3 registros (primer, segundo y tercer ciclo). 

Estructura: 

Los promedios finales se representan utilizando el sistema de 

calificación en escala vigesimal: 

•   0 a 10         (Previo al inicio) 

• 11 a 12         (Inicio) 

• 13 a 14         (En proceso) 

• 15 a 17         (Logrado) 

• 18 a 20         (Destacado) 

 

• Validez 

La validez hace alusión a la relevancia de un instrumento de medición para 

evaluar lo que se intenta medir; implica la precisión con la que el instrumento evalúa 

la variable en cuestión (Ugarriza, 2000, como se citó en Ñaupas et al., 2014). Por 

lo que el instrumento de la variable 1 “HE”, se validó mediante un juicio de expertos 

(Ver anexo 7). 

Tabla 4 

Validación por Juicio de Expertos 

Grado académico Nombres y apellidos del juez Veredicto 

Doctora Zoila Ayvar Bazán Aplicable 

Doctor Alejandro Sabino Menacho Rivera Aplicable 

Doctor Alejandro Ramírez Ríos Aplicable 

 

• Confiabilidad 

La confiabilidad hace alusión a la coherencia de los resultados cuando un 

instrumento se implementa en circunstancias idénticas o parecidas (Mejía, s.f., 

como se citó en Ñaupas et al., 2014). Por otro lado, la confiabilidad se cuantifica y 

evalúa gracias al uso del coeficiente de confiabilidad (Ñaupas et al., 2014). En 
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consecuencia, para evaluar la confiabilidad del cuestionario que contiene ítems 

dicotómicos, se ejecutó una prueba piloto a 15 estudiantes, utilizando el coeficiente 

de Kuder Richardson (KR – 20). Obteniendo una excelente confiabilidad de 0.88 

(Ver anexo 8). 

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento 

Variable Prueba N° de ítems Resultado 

Hábitos de estudio KR – 20 30 0.88 

Nota. Los resultados se obtienen al aplicar la prueba piloto a un grupo de 15 estudiantes. 

3.5. Procedimientos 

En primer lugar, se solicitó la autorización al Instituto Superior Privado de 

Lima Provincias, para poder realizar la investigación y obtener la información 

requerida. Una vez adquirido el permiso, se coordinó una fecha para proporcionar 

el consentimiento informado a cada participante y simultáneamente llevar a cabo la 

aplicación del instrumento denominado “Cuestionario sobre HE”, cuyo propósito fue 

medir la variable 1 “HE”. Inicialmente, se realizó una prueba piloto con 15 

estudiantes, antes de aplicarlo a toda la muestra. Dicha prueba se aplicó para saber 

el grado de confiabilidad del instrumento, empleando el coeficiente Kuder 

Richardson (KR-20). Es importante mencionar que antes de aplicar el instrumento 

se procedió a validarlo por un juicio de expertos. 

Por otro lado, se solicitó de manera formal a la institución en mención, el 

“Registro de evaluación y notas del primer, segundo y tercer ciclo”; para analizarlos 

y procesarlos, midiendo así la variable 2 “RA”. Por último, todos los datos 

recopilados se procesaron mediante los programas Excel y SPSS; para obtener los 

resultados correspondientes. 

3.6. Método de análisis de datos 

Para medir cada variable se le asignó una técnica e instrumento distinto. La 

variable 1 “HE” tuvo como técnica la encuesta, cuyo instrumento fue el cuestionario, 

denominado “Cuestionario sobre HE”, el cual considera 30 ítems. Dicho instrumento 

se aplicó de forma presencial a los 131 estudiantes del primer al tercer ciclo de 
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enfermería técnica. En lo que respecta, a la variable 2 “RA” se empleó la técnica de 

la observación documental, cuyo instrumento fue el “Registro de evaluación y notas 

del primer, segundo y tercer ciclo”; siendo analizado exhaustivamente. 

Cabe agregar que el análisis de datos se lleva a cabo utilizando una matriz 

de datos creada en un software como SPSS, Excel, entre otros. De modo que, toda 

la información recopilada se organizó en formato Excel y posteriormente se procesó 

con SPSS, un software que puede analizar información cuantitativamente. El 

análisis se lleva a cabo teniendo en cuenta los niveles de medición de las variables 

y utilizando en su mayoría la estadística inferencial (Hernández & Mendoza, 2018).   

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación se ajustó y alineó a lo establecido en el Código de Ética 

en Investigación de la Universidad César Vallejo RCU N° 0470-2022/UCV. Cabe 

señalar que se empleó las Normas APA, séptima edición para citar y referenciar de 

manera apropiada, otorgando el respectivo crédito a los diversos autores. 

Asimismo, esta investigación se sustenta en los siguientes principios éticos: 

Beneficencia: Se compartirá los resultados a la dirección de la Institución 

Superior Privada, Lima Provincias, para que se propongan los planes de mejoras 

continuas, en el proceso formativo. A su vez se les comunicó a los participantes que 

no recibirían ningún beneficio económico a cambio de su participación. 

No maleficencia: Se explicó a los participantes que la investigación tenía un 

fin académico, por lo que no existían riesgos en participar. Cabe indicar que el 

registro de evaluación y notas de los tres primeros ciclos, proporcionado por la 

institución en mención, no se empleará para fines ajenos a la investigación. 

Autonomía: Se comunicó a todos los participantes sobre el propósito de la 

investigación, mediante el consentimiento informado. Cabe señalar que se respetó 

la decisión de participar voluntariamente y la libertad de opinión. También se brindó 

la opción al participante de retirarse en el momento que estimaba conveniente. 

Justicia:  Se mantuvo la confidencialidad de los datos obtenidos, respetando 

la privacidad y anonimato de los participantes. Por otro lado, se aplicó el mismo 

trato a todos los estudiantes durante la ejecución del cuestionario, prevaleció el 

respeto, la consideración y el buen trato. Por lo tanto, ninguno de ellos fue excluido. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

Tabla 6 

Tabulación cruzada entre los HE y el RA 

   RA 

Total 

   INICIO EN PROCESO LOGRADO DESTACADO 

HE 

ALTO 0.0% 13.0% 29.8% 2.3% 45.0% 

MEDIO 0.8% 33.6% 16.0% 1.5% 51.9% 

BAJO 0.0% 2.3% 0.8% 0.0% 3.1% 

Total 0.8% 48.9% 46.6% 3.8% 100.0% 

  
En base a la tabla 6 se demuestra que la variable HE presenta un nivel 

"medio" que constituye el 51.9% del total, mientras que el nivel "bajo" representa 

solo el 3.1% del total. En relación a la variable RA, el nivel "en proceso" abarca el 

48.9% del total, mientras que el nivel "inicio" se representa con un 0.8% del total. 

En cuanto a los datos cruzados, el mayor valor se halla en el nivel “medio” de la 

variable HE, con el nivel “en proceso” de la RA, siendo este valor el 33.6%. 

Tabla 7 

Tabulación cruzada entre la dimensión forma de estudio y el RA 

   RA 

Total 

   INICIO EN PROCESO LOGRADO DESTACADO 

Forma de 
estudio 

ALTO 0.0% 4.6% 6.9% 0.0% 11.5% 

MEDIO 0.0% 32.1% 31.3% 3.1% 66.4% 

BAJO 0.8% 12.2% 8.4% 0.8% 22.1% 

Total 0.8% 48.9% 46.6% 3.8% 100.0% 

  
Según la tabla 7 se observa que la dimensión “forma de estudio" muestra un 

nivel "medio" que conforma el 66.4% del total, mientras que el nivel "alto" constituye 

el 11.5% del total. Referente a la variable RA, el nivel "en proceso" comprende el 

48.9% del total, mientras que el nivel "inicio" lo compone el 0.8% del total. Con 

respecto a los datos cruzados, se identifica uno de los valores más significativos en 
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el nivel "medio" de la dimensión forma de estudio, con el nivel “en proceso” de la 

variable RA, cuyo valor es el 32.1%. 

Tabla 8 

Tabulación cruzada entre la dimensión resolución de tareas y el RA 

   RA 

Total 

   INICIO EN PROCESO LOGRADO DESTACADO 

Resolución de 
tareas 

ALTO 0.0% 24.4% 35.9% 1.5% 61.8% 

MEDIO 0.8% 21.4% 10.7% 2.3% 35.1% 

BAJO 0.0% 3.1% 0.0% 0.0% 3.1% 

Total 0.8% 48.9% 46.6% 3.8% 100.0% 

  
De acuerdo a la tabla 8 se constata que la dimensión “resolución de tareas” 

evidencia un nivel “alto” que constituye el 61.8% del total, mientras el nivel “bajo” 

equivale al 3.1% del total. En lo que respecta a la variable RA, el nivel “en proceso” 

conforma el 48.9% del total, mientras que el nivel “inicio” está representado por el 

0.8% del total. Con relación a los datos cruzados, el máximo valor se encuentra en 

el nivel “alto” de la dimensión resolución de tareas, con el nivel “logrado” de la 

variable RA, siendo este valor el 35.9%. 

Tabla 9 

Tabulación cruzada entre la dimensión preparación para los exámenes y el RA 

   RA 

Total 

   INICIO EN PROCESO LOGRADO DESTACADO 

Preparación 
para los 

exámenes 

ALTO 0.0% 8.4% 17.6% 1.5% 27.5% 

MEDIO 0.8% 26.7% 25.2% 2.3% 55.0% 

BAJO 0.0% 13.7% 3.8% 0.0% 17.6% 

Total 0.8% 48.9% 46.6% 3.8% 100.0% 

  
Conforme a la tabla 9 se verifica que la dimensión “preparación para los 

exámenes” presenta un nivel “medio” que constituye el 55.0% del total, mientras el 

nivel “bajo” lo compone el 17.6% del total. En cuanto a la variable RA, el nivel “en 

proceso” comprende el 48.9% del total, mientras que el nivel “inicio” abarca el 0.8% 

del total. Referente a los datos cruzados, el valor más alto se halla en el nivel 
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“medio” de la dimensión preparación para los exámenes, con el nivel “logrado” de 

la variable RA, cuyo valor es el 26.7%. 

Tabla 10 

Tabulación cruzada entre la dimensión forma de escuchar las clases y el RA 

   RA 

Total 

   INICIO EN PROCESO LOGRADO DESTACADO 

Forma de 
escuchar las 

clases 

ALTO 0.0% 29.8% 37.4% 3.1% 70.2% 

MEDIO 0.0% 16.0% 7.6% 0.8% 24.4% 

BAJO 0.8% 3.1% 1.5% 0.0% 5.3% 

Total 0.8% 48.9% 46.6% 3.8% 100.0% 

  
A partir de la tabla 10 se evidencia que la dimensión “forma de escuchar las 

clases” muestra un nivel “alto” abarcando el 70.2% del total, mientras el nivel “bajo” 

constituye el 5.3% del total. En relación a la variable RA, el nivel “en proceso” 

conforma el 48.9% del total, mientras que el nivel “inicio” representa solo el 0.8% 

del total. Con respecto a los datos cruzados, el mayor valor se sitúa en el nivel “alto” 

de la dimensión forma de escuchar las clases, con el nivel “logrado” de la variable 

RA, siendo este valor el 37.4%. 

Tabla 11 

Tabulación cruzada entre la dimensión acompañamiento en el estudio y el RA 

   RA 

Total 

   INICIO EN PROCESO LOGRADO DESTACADO 

Acompaña-
miento en el 

estudio 

ALTO 0.0% 14.5% 20.6% 2.3% 37.4% 

MEDIO 0.0% 22.1% 17.6% 1.5% 41.2% 

BAJO 0.8% 12.2% 8.4% 0.0% 21.4% 

Total 0.8% 48.9% 46.6% 3.8% 100.0% 

  
En base a la tabla 11 se visualiza que la dimensión “acompañamiento en el 

estudio” presenta un nivel “alto” que conforma el 37.4% del total, mientras el nivel 

“bajo” lo compone el 21.4% del total. Referente a la variable RA el nivel “en proceso” 

comprende el 48.9% del total, mientras que el nivel “inicio” está conformado por el 
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0.8% del total. En cuanto a los datos cruzados, el valor más alto se halla en el nivel 

"medio" de la dimensión acompañamiento en el estudio, con el nivel “en proceso” 

de la variable RA, cuyo valor es el 22.1%. 

4.2. Resultados inferenciales 

Prueba de la hipótesis general                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Hi: Existe relación entre los HE y el RA en los estudiantes de enfermería 

técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023. 

Ho: No existe relación entre los HE y el RA en los estudiantes de enfermería 

técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023. 

Regla de decisión 

Donde:  “p-valor” = Valor de probabilidad  

“α” = Nivel de significancia = 0.05 

1. Si p-valor ≥ α; entonces la hipótesis nula (Ho) es aceptada. 

2. Si p-valor < α; entonces la hipótesis nula (Ho) es rechazada. 

Tabla 12 

Correlación entre los HE y el RA 

 V2. RA 

 Rho de Spearman  V1. HE 

Coeficiente de correlación 0.421 

Sig. (bilateral) <0.001 

N 131 

 
De acuerdo a la tabla 12 se evidencia que el coeficiente ρ (rho) es 0.421, 

indicando una correlación positiva moderada. Adicionalmente, el valor de 

significación asintótica (bilateral) o p-valor es <0.001, este valor es inferior a 0.05 

(Sig.=<0.001<0.05). En conclusión, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis 

alterna es aceptada.  

Prueba de la hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación entre la dimensión forma de estudio y el RA en los 

estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 

2023. 
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Ho: No existe relación entre la dimensión forma de estudio y el RA en los 

estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 

2023. 

Tabla 13 

Correlación entre la dimensión forma de estudio y el RA 

 V2. RA 

 Rho de Spearman  D1. Forma de estudio 

Coeficiente de correlación 0.235 

Sig. (bilateral) 0.007 

N 131 

 
Conforme a la tabla 13 se muestra que el coeficiente ρ (rho) es 0.235, 

revelando una correlación positiva baja. Además, el valor de significación asintótica 

(bilateral) o p-valor es 0.007, este valor es menor a 0.05 (Sig.=0.007<0.05). En 

suma, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna es aceptada. 

Prueba de la hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación entre la dimensión resolución de tareas y el RA en los 

estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 

2023. 

Ho: No existe relación entre la dimensión resolución de tareas y el RA en los 

estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 

2023. 

Tabla 14 

Correlación entre la dimensión resolución de tareas y el RA 

 V2. RA 

 Rho de Spearman  D2. Resolución de  
        tareas 

Coeficiente de correlación 0.391 

Sig. (bilateral) <0.001 

N 131 

 
A partir de la tabla 14 se visualiza que el coeficiente ρ (rho) es 0.391, 

significando una correlación positiva baja. Asimismo, el valor de significación 

asintótica (bilateral) o p-valor es <0.001, este valor es inferior a 0.05 
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(Sig.=<0.001<0.05). En resumen, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis 

alterna es aceptada. 

Prueba de la hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación entre la dimensión preparación para los exámenes y el RA 

en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. 

Ho: No existe relación entre la dimensión preparación para los exámenes y 

el RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, 

Lima Provincias, 2023. 

Tabla 15 

Correlación entre la dimensión preparación para los exámenes y el RA 

 V2. RA 

 Rho de Spearman  D3. Preparación para  
        los exámenes 

Coeficiente de correlación 0.338 

Sig. (bilateral) <0.001 

N 131 

 
En base a la tabla 15 se evidencia que el coeficiente ρ (rho) es 0.338, 

demostrando una correlación positiva baja. También, el valor de significación 

asintótica (bilateral) o p-valor es <0.001, este valor es menor a 0.05 

(Sig.=<0.001<0.05). En definitiva, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis 

alterna es aceptada.  

Prueba de la hipótesis específica 4 

Hi:  Existe relación entre la dimensión forma de escuchar la clase y el RA en 

los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. 

Ho: No existe relación entre la dimensión forma de escuchar la clase y el RA 

en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. 
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Tabla 16 

Correlación entre la dimensión forma de escuchar la clase y el RA 

 V2. RA 

 Rho de Spearman  D4. Forma de escuchar  
        la clase 

Coeficiente de correlación 0.335 

Sig. (bilateral) <0.001 

N 131 

 
Según la tabla 16 se observa que el coeficiente ρ (rho) es 0.335, indicando 

una correlación positiva baja. De igual modo, el valor de significación asintótica 

(bilateral) o p-valor es < 0.001, este valor es inferior a 0.05 (Sig.=<0.001<0.05). En 

conclusión, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna es aceptada.  

Prueba de la hipótesis específica 5 

Hi:  Existe relación entre la dimensión acompañamiento en el estudio y el RA 

en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. 

Ho: No existe relación entre la dimensión acompañamiento en el estudio y el 

RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. 

Tabla 17 

Correlación entre la dimensión acompañamiento en el estudio y el RA 

 V2. RA 

 Rho de Spearman  D5. Acompañamiento  
        en el estudio 

Coeficiente de correlación 0.190 

Sig. (bilateral) 0.030 

N 131 

 
De acuerdo a la tabla 17 se muestra que el coeficiente ρ (rho) es 0.190, 

revelando una correlación positiva muy baja. Asimismo, el valor correspondiente a 

la significación asintótica (bilateral) o p-valor es 0.030, este valor es menor a 0.05 

(Sig.=0.030<0.05). En suma, la hipótesis nula es rechazada y la hipótesis alterna 

es aceptada.  
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V. DISCUSIÓN 

En base a los resultados expuestos, se aceptó la hipótesis alterna general, 

ratificando que existe relación entre los HE y el RA en los estudiantes de enfermería 

técnica de un Instituto Superior Privado, Lima Provincias, 2023. Porque, mediante 

el coeficiente ρ (rho), se reveló una “correlación positiva moderada” entre los HE y 

el RA de 0.421, con una significancia inferior a 0.05. 

Estos resultados están alineados con las afirmaciones de Jurado (2018), 

Kyauta y Dachia (2018), Pineda y Alcántara (2018), Singh y Binjha (2022), Jafari et 

al. (2019), Matencio (2019) Gonzales (2018) y Díaz (2018), quienes señalan que 

los HE se hallan directamente y significativamente correlacionados con el RA de 

los estudiantes de educación superior. De igual forma otras investigaciones 

concuerdan con lo argumentado, sólo que poseen niveles de correlación diferentes; 

así como, Olivares (2021) y Castro et al. (2021) obtuvieron una “correlación positiva 

baja” y significativa, con coeficientes ρ (rho) de 0.211 y 0.299 respectivamente. 

Adicionalmente, Cuba (2022), Vásquez (2021) y Huaman y Huaman (2020) hallaron 

una “correlación positiva moderada” y significativa, con coeficientes ρ (rho) de 0.42, 

0.504 y 0.690 respectivamente. Asimismo, Campos (2022) y Sunday y Akporehwe 

(2022) evidenciaron una “correlación positiva alta” y significativa, con coeficientes 

ρ (rho) de 0.807 y 0.8364 respectivamente. Para finalizar, Ludeña y Yaringaño 

(2021) demostraron una “correlación positiva muy alta” y significativa, con un 

coeficiente ρ (rho) de 0.927. En resumen, en base a lo antes mencionado se deduce 

que a medida que los HE sean mejores, el RA también será mayor. Por ende, 

concuerda con lo que se halló en esta investigación. 

No obstante, Menchak y Ndamnsah (2020), Mondragón et al. (2017), Oliva 

(2021) y Silverrajoo y Hassan (2018) evidenciaron que los HE no presentan una 

correlación significativa con el RA de los estudiantes universitarios. Esto significa 

que son otros factores que se vinculan con el RA. Por lo tanto, este resultado no 

concuerda con lo hallado en la presente investigación.  

Cabe indicar que en esta investigación se evidenció que la gran mayoría de 

los estudiantes de enfermería técnica presentaron HE considerados aceptables, 

dado que se situaron en niveles medio y alto. Según Vicuña (2014), Najarro (2020) 

y Prada et al. (2020) afirmaron que los HE son prácticas y conductas que los 
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estudiantes adoptan de manera constante durante un período de estudio, 

comúnmente en un entorno educativo. Además, tal como Walck et al. (2021), Zhou 

y Wang (2022) y Ebele y Olofu (2017) destacaron que estas conductas se 

manifiestan en las decisiones que toma el estudiante para llevar a cabo su proceso 

de aprendizaje, siendo fundamental. Asimismo, de acuerdo con Ebele y Olofu 

(2017) y Baothman et al. (2018) mencionaron que los HE, adquiridos desde 

temprana edad, tienen la capacidad de persistir a lo largo del tiempo, aunque cabe 

la posibilidad de que puedan ser moldeados para mejorar.  

Asimismo, Vicuña (2014), Lone (2021), Yap (2019) y López et al. (2019) 

están de acuerdo en que la adopción de buenos HE contribuirá al éxito académico 

del estudiante. Además, Looyeh et al. (2017) y Maulod (2019) coinciden en que 

resulta primordial fomentar y enseñar HE positivos, involucrando tanto a los 

estudiantes como a los docentes en este proceso.  

Es pertinente referir que esta investigación reveló que la mayoría de los 

estudiantes aprobaron; no obstante, alrededor de la mitad de ellos obtuvieron 

calificaciones mínimas aprobatorias, situándose en el nivel en proceso. Conforme 

a Gutiérrez y López (2020), Bravo et al. (2018), Sánchez et al. (2020), Suleiman 

(2023), Matalka y Dwakat (2022) y Magulod (2019), expresaron que el RA es el 

resultado sumativo del desempeño académico del estudiante durante un período 

académico, expresado a través de una calificación, esta representa el promedio 

ponderado del estudiante y sirve como indicador para comprobar si se han 

alcanzado los objetivos académicos establecidos. Cabe agregar que de acuerdo 

con Jiménez (2010, como se citó en Gutiérrez y López, 2020) y Álvaro et al. (1990) 

indican que, si se cumplen dichos objetivos, se logrará un rendimiento suficiente y 

si no se cumplen se logrará un rendimiento insuficiente. 

A pesar de ello, Martín et al. (2017) y Ariza et al. (2020) expresaron que, 

aunque la calificación es un indicador convencional del RA, no es la única forma de 

medirlo, ya que es esencial tener en cuenta otros atributos intrínsecos del 

estudiante para lograr los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, Al y Ahmad (2022) 

refieren que el RA es un indicador crucial para evaluar el nivel del desempeño 

académico del estudiante. Asimismo, Martínez et al. (2020) y Suleiman (2023) 

afirman que factores como la motivación y el compromiso intervienen en su 
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desempeño. Cabe mencionar que, Dasanayake y Jayasinghe (2021), Thayamathy 

y Elango (2020) y Yusof et al. (2023) coinciden en que el RA del estudiante es un 

factor determinante para integrarse satisfactoriamente en el mercado laboral. 

Por otro lado, en esta investigación se aceptó la hipótesis alterna específica 

1, constatando que existe relación entre la dimensión forma de estudio y el RA en 

los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. Dado que, por medio del coeficiente ρ (rho) se reveló una 

“correlación positiva baja” de 0.235 entre la forma de estudio y el RA, con una 

significancia menor a 0.05. 

Por lo tanto, este resultado está en concordancia con las afirmaciones de 

Matencio (2019) y Gonzales (2018), quienes señalaron que existe una correlación 

positiva y significativa entre la forma de estudio y el RA. Es importante mencionar 

que otras investigaciones coinciden con lo mismo, aunque con niveles de 

correlación distintos; de esta manera Cuba (2022), Olivares (2021) y Vásquez 

(2021) evidenciaron una “correlación positiva baja” y significativa, con coeficientes 

ρ (rho) de 0.24, 0.243 y 0.392 respectivamente. Además, Campos (2022) y Huaman 

y Huaman (2020) hallaron una “correlación positiva moderada” y significativa, con 

coeficientes ρ (rho) de 0.501 y 0.574 respectivamente. Por último, Ludeña y 

Yaringaño (2021), obtuvieron una “correlación positiva alta” y significativa, con un 

coeficiente ρ (rho) de 0.779. En síntesis, según lo manifestado anteriormente se 

puede inferir que, si la forma de estudio es buena, el RA también será bueno. En 

definitiva, todo ello es acorde con lo que en esta investigación se halló. 

Con respecto a la dimensión forma de estudio, Vicuña (2014), López et al. 

(2018), Najarro (2020) y Looyeh et al. (2017) están de acuerdo en que existen una 

diversidad de métodos y técnicas de estudio que se pueden emplear para mejorar 

la adquisición de nuevos conocimientos, haciendo especial hincapié en las técnicas 

de lectura y repaso. Asimismo, subrayan la importancia de practicar regularmente 

estas técnicas para evitar olvidar la información adquirida. 

Por otra parte, en esta investigación se aprobó la hipótesis alterna específica 

2, confirmando que existe relación entre la dimensión resolución de tareas y el RA 

en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 
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Provincias, 2023. Porque el coeficiente ρ (rho) reveló una “correlación positiva baja” 

de 0.391 entre la resolución de tareas y el RA, con una significancia inferior a 0.05.   

Por ende, este resultado guarda relación con los argumentos de Gonzales 

(2018) y Matencio (2019), quienes revelaron que existe una correlación positiva y 

significativa entre la resolución de tareas y el RA. Es necesario manifestar que otras 

investigaciones respaldan esta afirmación, pero con diversos niveles de correlación; 

por ejemplo, Olivares (2021) obtuvo una “correlación positiva muy baja” y 

significativa, con un coeficiente ρ (rho) de 0.144. También, Cuba (2022) y Vásquez 

(2021), evidenciaron una “correlación positiva baja” y significativa, con coeficientes 

ρ (rho) de 0.28 y 0.331 respectivamente. Asimismo, Huaman y Huaman (2020) y 

Campos (2022), hallaron una “correlación positiva moderada” y significativa, con 

coeficientes ρ (rho) de 0.609 y 0.655 respectivamente. Finalmente, Ludeña y 

Yaringaño (2021), demostraron una “correlación positiva alta” y significativa, con un 

coeficiente ρ (rho) de 0.784. Así pues, conforme a lo ya mencionado, se deduce 

que, si la resolución de tareas es eficaz, el RA también lo será. Por tanto, ello 

coincide con lo hallado en esta investigación. 

En cuanto a la dimensión resolución de tareas, cabe indicar que Vicuña 

(2014), Najarro (2020), Ebele y Olofu (2017) y Suleiman (2023) coinciden en que 

establecer el tiempo propicio para realizar las tareas académicas es un factor clave 

que conduce a la formación de HE apropiados. Además, destacan la importancia 

de llevar a cabo las tareas de manera íntegra, utilizando técnicas de estudio 

adecuadas a cada actividad académica. 

Por otro lado, en esta investigación se aceptó la hipótesis alterna específica 

3, corroborando que existe relación entre la dimensión preparación para los 

exámenes y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior 

Privado, Lima Provincias, 2023. Debido a que a través del coeficiente ρ (rho) se 

reveló una “correlación positiva baja” de 0.338 entre la preparación para los 

exámenes y el RA, con una significancia menor a 0.05.  

De igual modo, este resultado coincide con lo que sostiene Matencio (2019), 

quien aseveró que existe una correlación positiva y significativa entre la preparación 

para los exámenes y el RA. Es pertinente mencionar, que otras investigaciones 

apoyan este argumento, no obstante, con diferentes niveles de correlación; como 
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lo ratifican Olivares (2021), Cuba (2022) y Vásquez (2021), quienes obtuvieron una 

“correlación positiva baja” y significativa, con coeficientes ρ (rho) de 0.207, 0.27 y 

0.392 respectivamente. Además, Huaman y Huaman (2020) y Campos (2022), 

hallaron una “correlación positiva moderada” y significativa, con coeficientes ρ (rho) 

de 0.619 y 0.633 respectivamente. Adicionalmente, Ludeña y Yaringaño (2021), 

demostraron una “correlación positiva alta” y significativa, con un coeficiente ρ (rho) 

de 0.794. De acuerdo con lo mencionado anteriormente, se infiere que, si la 

preparación para los exámenes es mayor, el RA también será mejor. Por ende, ello 

coincide con lo presentado en esta investigación. 

Sin embargo, Gonzales (2018) reveló que la preparación para los exámenes 

no evidencia una correlación estadísticamente significativa con el RA de los 

estudiantes universitarios. Por ende, este resultado no concuerda con lo hallado en 

la presente investigación.  

En lo que concierne a la dimensión preparación para los exámenes Vicuña 

(2014), Najarro (2020), Numan y Hasan (2017), Walck et al. (2021) concuerdan que 

la falta de organización previa ante un examen puede llevar al estudiante a realizar 

acciones deshonestas, como hacer trampas durante el examen y experimentar 

ansiedad o temor. Por lo tanto, argumentan que una adecuada distribución y control 

del tiempo de estudio, contribuirá a que el estudiante adquiera mayor confianza y, 

por ende, obtenga un mejor RA. 

Por otra parte, en esta investigación se aprobó la hipótesis alterna específica 

4, ratificando que existe relación entre la dimensión forma de escuchar la clase y el 

RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, Lima 

Provincias, 2023. Pues el coeficiente ρ (rho) reveló una “correlación positiva baja” 

de 0.335 entre la forma de escuchar la clase y el RA, con una significancia inferior 

a 0.05.   

En tal sentido, este resultado concuerda con lo que indica Matencio (2019), 

quien confirmó la existencia de una correlación positiva y significativa entre la forma 

de escuchar la clase y el RA. Es relevante mencionar que este argumento es 

sostenido en otras investigaciones, aunque con diferentes niveles de correlación; 

como lo confirma Olivares (2021), quien halló una “correlación positiva muy baja” y 

significativa, con un coeficiente ρ (rho) de 0.154. Adicionalmente, Vásquez (2021), 
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Cuba (2022), Campos (2022), Huaman y Huaman (2020) y Ludeña y Yaringaño 

(2021), evidenciaron una “correlación positiva moderada” y significativa, con 

coeficientes ρ (rho) de 0.398, 0.41, 0.541, 0.595 y 0.651 respectivamente. En base 

a lo mencionado se deduce que, si la forma de escuchar la clase es eficiente, el RA 

también lo será. Por lo tanto, esto es acorde con lo que en esta investigación se 

halló. 

No obstante, Gonzales (2018) sostuvo que la forma de escuchar la clase no 

evidencia una correlación estadísticamente significativa con el RA de los 

estudiantes universitarios. Por consiguiente, este resultado no guarda relación con 

lo evidenciado en la presente investigación. 

A propósito de la dimensión forma de escuchar la clase Vicuña (2014), 

Najarro (2020), Suleiman (2023) y Schmidt (2020) coinciden en que durante las 

clases el estudiante debe prestar mucha atención a lo que el docente explica, por 

lo que participar activamente y tomar notas de lo que considera relevante, resulta 

beneficioso. Asimismo, concuerdan que el estudiante con facilidad se distrae frente 

a la presencia de elementos distractores como los celulares, compañeros, etc. por 

lo que resulta crucial que el estudiante se mantenga concentrado en clase. 

Por otro lado, en esta investigación se aceptó la hipótesis alterna específica 

5, afirmando que existe relación entre la dimensión acompañamiento en el estudio 

y el RA en los estudiantes de enfermería técnica de un Instituto Superior Privado, 

Lima Provincias, 2023. Puesto que, por medio del coeficiente ρ (rho) se evidenció 

una “correlación positiva muy baja” de 0.190 entre el acompañamiento en el estudio 

y el RA, con una significancia menor a 0.05. 

Del mismo modo, este resultado concuerda con los resultados de Gonzales 

(2018) y Matencio (2019), quienes mencionaron que existe una correlación positiva 

y significativa entre el acompañamiento en el estudio y el RA. Cabe mencionar que 

esta afirmación encuentra respaldo en otras investigaciones, no obstante, con 

distintos niveles de correlación; como lo expresa Cuba (2022), quien evidenció una 

“correlación positiva baja” y significativa, con un coeficiente ρ (rho) de 0.24. 

Asimismo, Vásquez (2021), Campos (2022) y Huaman y Huaman (2020) obtuvieron 

una “correlación positiva moderada” y significativa, con coeficientes ρ (rho) de 

0.418, 0.545 y 0.634 respectivamente. Por último, Ludeña y Yaringaño (2021) 
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hallaron una “correlación positiva alta” y significativa, con un coeficiente ρ (rho) de 

0.731. Según lo referido se puede deducir que, si el acompañamiento en el estudio 

es adecuado, el RA también será adecuado. Por tal razón, ello es consistente con 

lo que se evidenció en esta investigación. 

Sin embargo, Olivares (2021) corroboró que, entre el acompañamiento en el 

estudio y el RA de los estudiantes universitarios, no existe una correlación 

estadísticamente significativa. De manera que, este resultado no guarda 

concordancia con lo hallado en la presente investigación.  

Con relación a la dimensión acompañamiento en el estudio Vicuña (2014), 

Najarro (2020), Prada et al. (2020) y Ebele y Olofu (2017) concuerdan que existen 

varios elementos del entorno que pueden afectar negativamente la concentración 

durante el estudio. Por lo tanto, sugieren tener un mayor control sobre los factores 

externos, como elegir un lugar de estudio apropiado y tranquilo. Además, aconsejan 

eliminar o controlar las barreras de estudio, como las interrupciones de familiares. 

Por último, esta investigación es relevante ya que es crucial conocer al 

estudiante mediante la identificación de sus HE; con el fin de fortalecer los positivos 

y abordar los negativos, mediante estrategias correctivas. Todo esto se orienta 

hacia la mejora de su RA. Por otra parte, esta investigación cobra importancia al 

ser pionera, ya que no existen investigaciones previas desarrolladas en la Región 

Lima Provincias, en torno al tema abordado. Asimismo, son pocas las 

investigaciones que tienen como unidad de análisis al estudiante de enfermería 

técnica. En resumen, se ha desarrollado un análisis exhaustivo con datos 

fidedignos, por ende, las aportaciones académicas de esta investigación son 

sólidas y objetivas, el cual servirá como referente para futuras investigaciones. 
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VI. CONCLUSIONES 

Primera: Según los resultados obtenidos se evidencia una relación directa y 

significativa entre las variables HE y RA, con un coeficiente ρ (rho) igual a 0.421 y 

una significancia menor a 0.05 (Sig.=<0.001<0.05). Por lo tanto, se puede inferir 

que la práctica de HE efectivos se asocia con un RA superior. 

Segunda: En cuanto a la dimensión forma de estudio y la variable RA, se 

afirma que existe una relación directa y significativa; con un coeficiente ρ (rho) igual 

a 0.235 y una significancia menor a 0.05 (Sig.=0.007<0.05). En efecto, se deduce 

que, a media que se adopten formas de estudio más efectivas, simultáneamente el 

RA también mejorará.  

Tercera: En lo que concierne a la dimensión resolución de tareas y la variable 

RA, se corrobora que existe una relación directa y significativa; con un coeficiente 

ρ (rho) igual a 0.391 y una significancia menor a 0.05 (Sig.=<0.001<0.05). En 

consecuencia, se infiere que, si se desarrollan eficientemente las tareas, 

paralelamente el RA también será eficiente. 

Cuarta: Con relación a la dimensión preparación para los exámenes y la 

variable RA, se ratifica que existe una relación directa y significativa; con un 

coeficiente ρ (rho) igual a 0.338 y una significancia menor a 0.05 

(Sig.=<0.001<0.05). Por ende, puede inferirse que, si la preparación para los 

exámenes es adecuada, simultáneamente el RA también lo será.  

Quinta: En cuanto a la dimensión forma de escuchar la clase y la variable 

RA, se afirma que existe una relación directa y significativa; con un coeficiente ρ 

(rho) igual a 0.335 y una significancia menor a 0.05 (Sig.=<0.001<0.05). Por 

consiguiente, se infiere que, si la forma para escuchar las clases es correcta, 

paralelamente el RA también será eficaz. 

Sexta: Referente a la dimensión acompañamiento en el estudio y la variable 

RA, se afirma que existe una relación directa y significativa; con un coeficiente ρ 

(rho) igual a 0.190 y una significancia menor a 0.05 (Sig.= 0.030<0.05). Por ende, 

se deduce que, si el acompañamiento durante los estudios es apropiado, 

simultáneamente el RA también lo será.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera: Se propone a la Dirección y Coordinación Académica del Instituto 

Superior Privado, Lima Provincias; que diseñen e implementen a corto plazo 

estrategias concretas, tales como programas destinados a ayudar a los estudiantes 

a desarrollar HE efectivos, con el propósito de modelar positivamente sus actitudes 

y lograr un destacado RA, y así los estudiantes que están “en proceso” mejoren. 

Segunda: Se sugiere a los docentes identificar tempranamente las formas 

de estudios que adoptan sus estudiantes, con la finalidad de brindar apoyo y 

promover la adopción de buenos HE durante el proceso de enseñanza; a través del 

incentivo a desarrollar técnicas de lectura idóneas, para comprender a fondo lo 

estudiado y aplicar técnicas de repaso para no olvidar la información aprendida. 

Tercera: Se aconseja a los estudiantes asumir un mayor nivel de disposición 

y compromiso al momento de organizar su tiempo para el desarrollo de sus tareas 

académicas, además se sugiere que cuando desarrollen esas tareas procesen la 

información investigada, en lugar de transcribirla; involucrándose en este proceso 

los docentes. Y así mejorar dichos HE, para obtener un destacado RA. 

Cuarta: Se recomienda a los estudiantes en lo referente a la preparación 

para los exámenes, prepararse con anticipación y no esperar a que se confirme la 

fecha del examen para empezar a estudiar. Esta sugerencia resulta beneficioso y 

significativo, ya que recordar todo lo estudiado durante la ejecución del examen 

puede evitar el estrés y la ansiedad asociados con una preparación inadecuada. 

Quinta: Se sugiere a los docentes fomentar la participación activa de todos 

los estudiantes durante las clases, especialmente aquellos que menos intervienen. 

Dado que muchos estudiantes pueden sentir temor o vergüenza al participar; cabe 

mencionar que si se equivocan están ahí para aprender. Además, se debe evitar la 

presencia de distracciones que puedan limitar la concentración de los estudiantes. 

Sexta: Se aconseja a los estudiantes con respecto al entorno de estudio, 

tener un espacio tranquilo, exento de ruidos y con iluminación adecuada. Asimismo, 

mantener un mayor control sobre dispositivos como la televisión, radio y celulares 

durante el tiempo de estudio. A su vez se recomienda a los familiares que colaboren 

proporcionando un ambiente propicio para que los estudiantes puedan estudiar 

cómodamente y rendir de manera efectiva en el instituto. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

 
Problema general: 

¿Cómo se relacionan los 
hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023? 

 
Problemas específicos: 

¿Cómo se relacionan la 
dimensión forma de estudio 
y el rendimiento académico 
en los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023? 

¿Cómo se relacionan la 
dimensión resolución de 
tareas y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
técnica de un Instituto 
Superior Privado, Lima 
Provincias, 2023? 

 
Objetivo general: 

Determinar la relación entre 
los hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

 
Objetivos específicos: 

Determinar la relación entre 
la dimensión forma de 
estudio y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
técnica de un Instituto 
Superior Privado, Lima 
Provincias, 2023. 

Determinar la relación entre 
la dimensión resolución de 
tareas y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
técnica de un Instituto 
Superior Privado, Lima 
Provincias, 2023. 

 
Hipótesis general: 

Existe relación entre los 
hábitos de estudio y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

 
Hipótesis específicas: 

Existe relación entre la 
dimensión forma de estudio 
y el rendimiento académico 
en los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

Existe relación entre la 
dimensión resolución de 
tareas y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
técnica de un Instituto 
Superior Privado, Lima 
Provincias, 2023. 

 
Variable 1:  

Hábitos de estudio 

Dimensiones: 

o Forma de estudio  

o Resolución de tareas  

o Preparación para los 

exámenes. 

o Forma de escuchar las 

clases. 

o Acompañamiento en el 

estudio 

 

 

 

 
Tipo de investigación: 

o Básica. 

Diseño de investigación: 

o No experimental. 

Corte de la investigación: 

o Transversal. 

Nivel de investigación: 

o Correlacional. 

Técnicas: 

o Encuesta. 

o Observación 
documental. 

Instrumentos: 

o Cuestionario. 

o Registro de evaluación y 
notas. 

 



 
 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES Y 
DIMENSIONES 

METODOLOGÍA 

 

¿Cómo se relacionan la 
dimensión preparación para 
los exámenes y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023? 

¿Cómo se relacionan la 
dimensión forma de 
escuchar la clase y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023? 

¿Cómo se relacionan la 
dimensión acompañamiento 
en el estudio y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023? 

 

Determinar la relación entre 
la dimensión preparación 
para los exámenes y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

Determinar la relación entre 
la dimensión forma de 
escuchar la clase y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

Determinar la relación entre 
la dimensión 
acompañamiento en el 
estudio y el rendimiento 
académico en los 
estudiantes de enfermería 
técnica de un Instituto 
Superior Privado, Lima 
Provincias, 2023. 

 

 

Existe relación entre la 
dimensión preparación para 
los exámenes y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

Existe relación entre la 
dimensión forma de 
escuchar la clase y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

Existe relación entre la 
dimensión acompañamiento 
en el estudio y el 
rendimiento académico en 
los estudiantes de 
enfermería técnica de un 
Instituto Superior Privado, 
Lima Provincias, 2023. 

 

Variable 2:  

Rendimiento académico 

Dimensiones: 

o Rendimiento insuficiente. 

o Rendimiento suficiente. 

 

 

Población:  

o 197 estudiantes de 
enfermería técnica del I, 
II y III ciclo. 

Muestra:  

o 131 estudiantes de 
enfermería técnica del I, 
II y III ciclo. 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2. Tabla de operacionalización de la variable 1 “Hábitos de estudio” 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Hábitos de 

estudio  

Un hábito se define como 

una pauta de conducta 

aprendida, que se manifiesta 

de manera automática, en 

determinadas situaciones. Si 

se lleva a cabo en el entorno 

educativo, los estudiantes 

expresan diversas conductas 

que no son aleatorias, sino 

que surgen como resultado 

de la interacción con el 

docente (Vicuña, 2014). 

La medición se realizó 

mediante la técnica de la 

encuesta, utilizando como 

instrumento el cuestionario, 

que para los fines de la 

investigación fue adaptado 

del "Inventario de HE CASM 

– 85", desarrollado por el Dr. 

Luis Alberto Vicuña Peri. Por 

otra parte, se operará en 

base a cinco dimensiones 

Forma de estudio 

Técnicas de lectura 

Escala de medición: 

Nominal. 

Con respecto a la 

escala valorativa 

(niveles o rangos), 

no se le asignará 

valores o rangos, 

porque son 

preguntas cerradas 

(dicotómicas). 

Cuyas opciones son 

dos: 

No 

Si 

Técnicas de repaso 

Resolución de 

tareas 

Técnicas de estudio 

Organización del 

tiempo de estudio 

Preparación para los 

exámenes 

Planificación previa 

al examen 

Ejecución del 

examen 

Forma de escuchar 

la clase 

Participación en 

clase 

Estímulos 

distractores 

Acompañamiento en 

el estudio 

Factores externos 

Barreras de estudio 



 
 

 

Anexo 3. Tabla de operacionalización de la variable 2 “Rendimiento académico” 

VARIABLE DE 

ESTUDIO 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Rendimiento 

académico  

El rendimiento académico es 

uno de los componentes más 

relevantes a considerar en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje, debido a que 

evidencia si se han cumplido 

los objetivos académicos 

propuestos y cómo los 

estudiantes lo han logrado. 

Siendo las calificaciones uno 

de los indicadores más 

significativos que brindan 

información acerca del 

rendimiento académico 

(Gutiérrez & López, 2020). 

 

La medición se realizó a 

través de la técnica de 

observación documental, 

cuyo instrumento se 

denomina “Registro de 

evaluación y notas del 

primer, segundo y tercer 

ciclo” (2023 – II) de la carrera 

enfermería técnica de un 

Instituto Superior Privado de 

Lima Provincias. 

Rendimiento  

insuficiente 

Previo al inicio Escala de medición: 

Ordinal 

Con respecto a la 

escala valorativa de 

escala del 0 al 20. 

Se estableció los 

siguientes valores o 

rangos:  

Previo al inicio  

(0 a 10) 

 

Inicio 

(11 a 12) 

 

En proceso 

(13 a 14) 

 

Logrado 

(15 a 17) 

 

Destacado 

(18 a 20) 

Inicio 

Rendimiento 

suficiente 

En proceso 

Logrado 

Destacado 



 
 

 

Anexo 4. Instrumento de recolección de datos para medir la Variable 1 

“Hábitos de estudio” – Cuestionario sobre hábitos de estudio 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 5. Instrumento de recolección de datos para medir la Variable 2 

“Rendimiento académico” – Registro de Evaluación y Notas del I, II y III Ciclo 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 6. Modelo de consentimiento informado 

 



 
 

 

Anexo 7. Validación por juicio de experto del instrumento “Cuestionario sobre 

hábitos de estudio” 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Anexo 8. Confiablidad del instrumento “Cuestionario sobre hábitos de estudio” 

 

Prueba piloto a 15 estudiantes 



 
 

 

Anexo 10. Organización y procesamiento de la información recolecta en Microsoft Excel  

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Anexo 11. Organización y procesamiento de la información recolecta en IBM SPSS Statistics 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 12. Interpretación del nivel de correlación de Spearman 

RANGO SIGNIFICANCIA 

-1.00 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.90 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.70 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.40 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0.00 Correlación nula 

+0.01 a +0.19 Correlación positiva muy baja 

+0.20 a +0.39 Correlación positiva baja 

+0.40 a +0.69 Correlación positiva moderada 

+0.70 a +0.89 Correlación positiva alta 

+0.90 a +0.99 Correlación positiva muy alta 

+1.00 Correlación positiva grande y perfecta 

    Fuente: Martínez y Campos, 2015. 



 
 

 

Anexo 13. Solicitud para realizar el Trabajo de Investigación en la Institución 

Superior Privado, Lima Provincias 

 



 
 

 

Anexo 14. Carta de presentación redactada por la Universidad César Vallejo 

dirigida a la Institución Superior Privado, Lima Provincias 

 

 



 
 

 

Anexo 15. Fotos de la aplicación del instrumento  

I Ciclo – Grupo A 

 

I Ciclo – Grupo B 

 



 
 

 

II Ciclo – Grupo A 

 

II Ciclo – Grupo B 

 

 



 
 

 

III Ciclo – Grupo A 

 

III Ciclo – Grupo B 

 




