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Resumen 

La investigación abordó la ODS 4 en su meta 4.2. y tuvo como objetivo analizar la 

relación entre la autoestima y el aprendizaje autónomo de los educandos del nivel 

primaria de una IE de Mórrope, para lo cual fue necesario aplicar una metodología 

cuantitativa y de alcance correlacional, es decir, se elaboraron cuestionarios que 

fueron validados por el juicio de tres expertos y asegurado la confiabilidad con el 

estadístico de alfa de crombach. La muestra fue de 304 estudiantes. Los principales 

resultados son: la autoestima de los estudiantes del nivel primaria de la institución 

educativa de Mórrope es predominantemente baja, como lo demuestra la 

distribución de frecuencias y porcentajes: el 45,4% de los estudiantes presenta un 

nivel bajo de autoestima, mientras que solo el 54,6% se encuentra en un nivel 

medio. Además, la investigación revela que una gran mayoría de los estudiantes 

presentan niveles bajos de metacognición, con un 83,2% de los estudiantes en esta 

categoría, mientras que solo el 16,8% muestra un nivel medio. Las conclusiones 

indicaron que se confirma que existe una correlación entre ambas variables. El 

coeficiente de correlación obtenido es de 0.349, indicando una baja intensidad en 

la relación, pero con un sentido positivo o directo. 

Palabras clave: Autoestima, aprendizaje autónomo, reducción de brechas 
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Abstract 

The research addressed SDG 4 in its target 4.2. and aimed to analyze the 

relationship between self-esteem and autonomous learning of primary school 

students in an IE in Morrope, for which it was necessary to apply a quantitative 

methodology and correlational scope, i.e., questionnaires were developed and 

validated by the judgment of three experts and reliability was ensured with the 

Crombach's alpha statistic. The sample consisted of 304 students. The main results 

are: the self-esteem of the students of the primary level of the educational institution 

of Morrope is predominantly low, as shown by the distribution of frequencies and 

percentages: 45.4% of the students present a low level of self-esteem, while only 

54.6% are at a medium level. In addition, the research reveals that a large majority 

of students present low levels of metacognition, with 83.2% of students in this 

category, while only 16.8% show a medium level. The conclusions indicated that it 

is confirmed that there is a correlation between both variables. The correlation 

coefficient obtained is 0.349, indicating a low intensity in the relationship, but with a 

positive or direct sense. 

Keywords: Self-esteem, autonomous learning, gap reduction. 
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I. INTRODUCCIÓN

La autoestima se manifiesta a través de actitudes de aceptación o rechazo

hacia uno mismo. Este constructo actúa como un indicador de un juicio valorativo 

propio (Del Rosal y Bermejo, 2018). Fomentar la autoestima tanto en el entorno 

educativo como familiar, es importante para el buen desarrollo de las personas. 

González et al. (2020) señalan que, en Pachuca, México, los niños de entre 8 y 13 

años presentan deficiencias en la comprensión y valoración de sí mismos, 

manifestando sentimientos de culpa ante emociones como el enojo. Según la ONU 

(2023), entre el 10% y el 20% de los niños y adolescentes a nivel mundial enfrentan 

problemas de salud emocional, siendo la valoración de sí mismos uno de los 

principales indicadores. 

Asimismo, UNICEF (2021) reporta que, de los más de 1200 millones de niños 

y adolescentes de 10 a 19 años en el mundo, aproximadamente 80 millones de 

aquellos entre 10 y 14 años enfrentan problemas relacionados con la salud 

emocional y la autocomprensión, así como con la salud mental en general. Es 

evidente que la autoestima se ha convertido en un problema significativo en la 

población infantil, frecuentemente asociado con dificultades académicas, 

incluyendo el aprendizaje autónomo . Enríquez y Hernández (2021) definen el 

aprendizaje autónomo como la capacidad de los estudiantes para gestionar su 

propio proceso de aprendizaje e integrarlo en su vida cotidiana. 

Lec de León (2020) subraya que la autonomía en el aprendizaje representa 

un desafío en Guatemala, donde el 45% de los estudiantes entre 9 y 14 años 

muestra serias deficiencias en este aspecto, requiriendo motivaciones extrínsecas. 

De manera similar, Pacheco (2020) observa que el 45% de los estudiantes en 

México tienen dificultades para alcanzar la autonomía en sus aprendizajes, 

evidenciado en su limitada capacidad para aplicar lo aprendido en el aula a su 

entorno y para desarrollar metacognición. 

En el Perú, este problema no es ajeno. Velásquez (2022) reporta que en 

Arequipa, el 53% de los estudiantes entre 7 y 10 años presenta niveles bajos de 

autoestima, lo que se traduce en dificultades para el autoconocimiento y la 
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autoaceptación. Constantino y Escurra (2022) indican que en Lima, el 45% de los 

estudiantes de entre 8 y 11 años muestra niveles bajos de autoestima, siendo la 

autocomprensión el área más afectada. Medina y Nagamine (2019) encuentran que 

el 79.3% de los estudiantes de nivel primario en Arequipa ha alcanzado un nivel 

promedio de aprendizaje autónomo. En la institución educativa de Mórrope, los 

estudiantes enfrentan problemas en la percepción de sí mismos y en la 

comprensión de sus fortalezas y debilidades, componentes esenciales de la 

autoestima. Además, muestran una baja autonomía en sus aprendizajes, rara vez 

organizan sus tareas de acuerdo a sus necesidades educativas para mejorarlas. 

Por lo tanto, cuando los alumnos estudian de manera segura e 

independiente, pueden evaluar verdaderamente sus logros y alcanzar un 

aprendizaje óptimo. El aprendizaje autónomo facilita la autoeducación, mejora la 

interacción social, fomenta la creación y utilización de conocimientos, y establece 

bases para un rendimiento académico excelente. Desde esta perspectiva, surgió el 

interés por explorar las variables de estudio. El objetivo es proporcionar una visión 

concreta sobre la autoestima para promover la autonomía en el aprendizaje, 

ofreciendo así una educación adaptada a los nuevos desafíos y formando alumnos 

independientes, competentes y eficaces. 

Sobre las consideraciones ya expuestas anteriormente, la investigación tuvo 

como finalidad contrastar la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre la 

autoestima y el aprendizaje autónomo de los estudiantes del nivel primaria de una 

institución educativa de Mórrope? Por lo tanto, la presente investigación, ofrece las 

correspondientes justificaciones:  

El presente estudio se justificó a nivel teórico por el análisis exhaustivo y 

detallado de las teorías y modelos que explican las variables de autoestima y 

aprendizaje autónomo. Se discriminaron aquellos que carezcan de valor científico, 

con el fin de realizar un aporte significativo y novedoso a la ciencia. 

Metodológicamente, el estudio presentó una relevancia considerable al utilizar un 

diseño no experimental correlacional. El análisis estadístico fue fundamental para 

validar la metodología empleada, y se utilizaron dos cuestionarios, cada uno de los 

cuales contó con evidencias de fiabilidad para garantizar que miden 
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adecuadamente lo que teóricamente se plantea. En el ámbito pedagógico, este 

estudio proporcionó aportes significativos al campo educativo. Las conclusiones se 

usaron para desarrollar estrategias psicopedagógicas que beneficien a la población 

estudiantil. 

Teniendo en consideración lo anterior, para dar respuesta a las siguientes 

preguntas, se estableció como objetivo general: Analizar la relación entre la 

autoestima y el aprendizaje autónomo de los educandos del nivel primaria de una 

IE de Mórrope. Como objetivos específicos: (i) Describir el nivel de las dimensiones 

de la variable autoestima de los estudiantes del nivel primaria de una IE de Mórrope. 

(ii) Describir el nivel de las dimensiones de la variable aprendizaje autónomo de los

estudiantes del nivel primaria de una IE de Mórrope. (iii) Determinar la relación entre 

las dimensiones de la autoestima y el aprendizaje autónomo de los estudiantes del 

nivel primaria de una IE de Mórrope.   

A continuación, se presentan los antecedentes para esta investigación. 

D’Incao Marrone & Hutz (2020) exploraron cómo la motivación en los estudios y la 

autoestima del tipo contingente influyen en la satisfacción de los estudiantes. Este 

estudio es particularmente relevante para nuestra investigación, ya que aborda las 

dinámicas psicológicas que afectan el rendimiento académico y el bienestar 

emocional de los estudiantes. 

En cuanto a la metodología, el estudio de D’Incao Marrone y Hutz (2020) 

empleó una serie de escalas validadas para medir la autoestima contingente, la 

motivación académica y diversas características de personalidad. Las escalas 

incluyeron instrumentos reconocidos en el campo de la psicología educativa, lo que 

garantizó la fiabilidad y validez de los datos obtenidos. Se aplicaron cuestionarios 

a una muestra significativa de 609 estudiantes provenientes de universidades 

públicas y privadas, utilizando tanto métodos presenciales como en línea. Esta 

dualidad en la recolección de datos permitió una mayor representatividad y 

diversidad en la muestra, abarcando diferentes contextos educativos. 

Los resultados del estudio revelaron una relación significativa entre el 

ambiente académico y los dominios de competencia académica, competencia y 
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apariencia. En particular, se observó que la autoestima basada en factores 

externos, como la apariencia y la aprobación social, puede disminuir la motivación 

para los estudios. Estos hallazgos sugieren que cuando los estudiantes dependen 

excesivamente de la validación externa para mantener su autoestima, su 

motivación intrínseca para el aprendizaje se ve comprometida. 

Las conclusiones del estudio de D’Incao Marrone y Hutz (2020) subrayaron 

la necesidad imperiosa de implementar estrategias en el ámbito de la educación 

superior que promuevan el interés intrínseco en el aprendizaje. En contraste con 

enfoques tradicionales que frecuentemente destacan los logros externos y la 

comparación social, se hace evidente la importancia de cultivar un entorno 

académico que valore el esfuerzo individual y el progreso personal de cada 

estudiante. 

Para lograr este objetivo, se sugiere fomentar un entorno académico donde 

se aprecie y se refuerce el proceso de aprendizaje en sí mismo, más allá de las 

calificaciones y reconocimientos. Esto implica el diseño de prácticas pedagógicas 

que no solo transmitan conocimientos, sino que también desarrollen habilidades 

esenciales como la autoeficacia y la resiliencia. La autoeficacia, definida como la 

creencia en la propia capacidad para enfrentar y superar desafíos, es crucial para 

que los estudiantes se sientan competentes y motivados a lo largo de su trayectoria 

académica. La resiliencia, por su parte, les permite recuperarse de las dificultades 

y continuar esforzándose hacia sus metas. 

Además, es fundamental la creación de programas de apoyo psicológico que 

aborden específicamente la autoestima contingente, es decir, aquella que depende 

excesivamente de la validación externa. Estos programas pueden incluir talleres y 

sesiones de asesoramiento que ayuden a los estudiantes a desarrollar una 

autoestima más sólida y menos dependiente de factores externos. Por ejemplo, a 

través de técnicas de terapia cognitivo-conductual, los estudiantes pueden 

aprender a reconocer y desafiar pensamientos negativos y a construir una 

autoimagen basada en su valor intrínseco y habilidades personales. 
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La implementación de estas estrategias puede tener un impacto profundo en 

la motivación y el bienestar de los estudiantes. Un enfoque educativo que valore el 

esfuerzo y el progreso personal puede no solo mejorar el rendimiento académico, 

sino también fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje a lo largo de la vida. 

Al centrarse en el desarrollo de habilidades psicológicas y emocionales, los 

educadores pueden ayudar a los estudiantes a convertirse en aprendices 

autónomos y resilientes, preparados para enfrentar los desafíos tanto dentro como 

fuera del entorno académico. Las conclusiones del estudio de D’Incao Marrone y 

Hutz (2020) proporcionan una hoja de ruta valiosa para mejorar la educación 

superior. Al promover el interés intrínseco en el aprendizaje y desarrollar un entorno 

académico que valore el esfuerzo y el progreso personal, es posible crear una 

experiencia educativa más enriquecedora y satisfactoria para todos los estudiantes. 

En el estudio de Barros et al. (2022), se investigó la relación entre la 

autoestima y la motivación para aprender en un contexto de aprendizaje en línea 

entre mujeres reclusas. El objetivo principal fue examinar cómo estos factores 

disposicionales, esencialmente la autoestima y la motivación, interactúan y afectan 

el proceso de aprendizaje en un ambiente inherentemente desafiante y restrictivo. 

La metodología empleada en este estudio incluyó un enfoque mixto, 

combinando el uso de escalas validadas para medir la autoestima y la motivación, 

con entrevistas cualitativas para recoger datos más profundos y ricos sobre las 

experiencias de las participantes. Las escalas utilizadas proporcionaron datos 

cuantitativos sólidos, mientras que las entrevistas permitieron una exploración 

detallada de las percepciones y sentimientos de las mujeres reclusas respecto a su 

aprendizaje y autoestima en el contexto carcelario. 

Este enfoque mixto permitió a los investigadores obtener una comprensión 

más completa y matizada de las dinámicas psicológicas en juego. Los resultados 

revelaron que las mujeres reclusas mostraron niveles de autoestima 

significativamente más altos en comparación con los encontrados en estudios 

similares. Este hallazgo sugiere que estas mujeres pueden desarrollar una forma 

de compensación emocional como mecanismo de afrontamiento ante el estigma y 

las dificultades asociadas con el encarcelamiento. 
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Además, se encontró una relación complementaria entre la motivación 

intrínseca y extrínseca. Los datos indicaron que ambos tipos de motivación no solo 

pueden coexistir, sino también reforzarse mutuamente en circunstancias adversas. 

La motivación intrínseca, impulsada por el interés y el disfrute del aprendizaje en sí 

mismo, se combinó efectivamente con la motivación extrínseca, que está 

influenciada por recompensas externas y objetivos concretos. Esta interacción 

sugiere que un entorno de aprendizaje en línea bien diseñado puede capitalizar 

ambas formas de motivación para fomentar un aprendizaje más efectivo y 

sostenido. 

Las conclusiones del estudio subrayaron la importancia de diseñar 

intervenciones educativas efectivas, especialmente en contextos donde los 

aprendices enfrentan barreras significativas para el aprendizaje, como es el caso 

de las mujeres reclusas. Se destacó la necesidad de programas educativos que no 

solo impartan conocimientos, sino que también fortalezcan la autoestima y la 

motivación de los participantes. Estos programas deben ser sensibles a las 

circunstancias particulares de los aprendices y estar diseñados para proporcionar 

apoyo emocional y psicológico, además de instrucción académica. 

Las implicaciones prácticas de este estudio son amplias. Sugerir 

intervenciones que integren técnicas de mejora de la autoestima y estrategias de 

motivación puede ser crucial para mejorar la efectividad del aprendizaje en 

contextos desafiantes. Al reconocer y abordar las necesidades psicológicas de los 

aprendices, es posible crear un entorno de aprendizaje más inclusivo y eficaz, que 

no solo promueva el desarrollo académico, sino también el crecimiento personal y 

la resiliencia emocional. 

Barbosa (2015) realizó una investigación en la que se aborda cómo la 

autoestima influye en la alfabetización de adultos. El objetivo de esta investigación 

era explorar la relación entre la autoestima y el aprendizaje de la escritura en un 

grupo de mujeres en contexto de reclusión. Utilizando metodologías cualitativas, 

incluyendo entrevistas e historias de vida, se recogieron datos que mostraron cómo 

estas mujeres relacionaban su autoestima con su capacidad para aprender a 

escribir. Los resultados del estudio indicaron que mientras algunas participantes 
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sentían que su autoestima mejoraba a medida que aprendían a escribir, otras no 

veían una conexión directa entre su autoestima y sus habilidades de escritura. Esto 

sugiere una relación compleja y no lineal entre la autoestima y el aprendizaje de 

habilidades específicas. Finalmente, Barbosa concluye que es crucial considerar la 

autoestima como un factor significativo en el diseño de programas educativos para 

adultos. Propone que más investigación es necesaria para entender mejor cómo 

las intervenciones educativas pueden ser diseñadas para fortalecer la autoestima. 

Ferradás et al. (2018) publicado en la Revista Portuguesa de Educação. El 

objetivo era explorar cómo la autoestima influía en sus estrategias de 

autoprotección, específicamente el pesimismo defensivo. Se utilizó una 

metodología de muestreo por conveniencia para recolectar datos de 1028 

estudiantes universitarios, empleando análisis de regresión lineal para identificar 

cuatro perfiles distintos de estudiantes basados en sus niveles de autoestima y 

metas de logro. Los principales resultados revelaron que la autoestima y la 

adopción de estrategias de autoprotección por parte de los estudiantes. Las 

conclusiones del estudio destacaron las características motivacionales de los 

estudiantes para diseñar intervenciones que efectivamente prevengan el uso de 

estrategias de autoprotección que pueden afectar negativamente el rendimiento 

académico.  

Expósito López et al. (2023) investigaron la influencia de la tutoría y el 

desempeño académico. El objetivo de su estudio fue verificar las relaciones entre 

las actitudes y el desempeño de los estudiantes. Fue un estudio empírico, 

transversal con 358 adultos (SEM). Los resultados del estudio mostraron relación 

entre las dimensiones internas de la actitud y el desarrollo del desempeño 

académico. Las conclusiones del estudio enfatizaron que entender y mejorar las 

actitudes hacia la tutoría puede ser clave para fomentar una mejor autorregulación 

y habilidades sociales, que a su vez pueden mejorar el desempeño de los 

estudiantes. Esto subraya la importancia de estrategias de tutoría bien diseñadas 

que consideren las necesidades emocionales y educativas de los estudiantes para 

maximizar su potencial académico. 
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Garaigordobil et al. (2013) investigaron la relación entre autoestima y 

empatía en adolescentes. El estudio tenía como objetivos analizar las diferencias 

entre los individuos e identificar predictores de victimización en adolescentes. La 

metodología empleada fue correlacional y se utilizó una muestra de 178 

adolescentes de entre 13 y 15 años. Los instrumentos aplicados incluyeron 

cuestionarios estandarizados para medir la victimización, autoestima, empatía y 

agresividad. Los resultados indicaron que sí existe una relación negativa entre 

autoestima y victimización. Esto sugiere que los adolescentes con niveles más 

bajos de autoestima eran más propensos a ser víctimas de bullying. En cuanto a 

las conclusiones, el estudio destacó que la baja autoestima y la menor edad eran 

predictores de ser víctima de bullying, lo que resalta la importancia de programas 

de intervención que fortalezcan la autoestima entre los jóvenes para prevenir la 

victimización. Estos hallazgos son fundamentales para la investigación, ya que 

vinculan directamente con el aprendizaje autónomo, sugiriendo que mejorar la 

autoestima podría facilitar un entorno de aprendizaje más autónomo y seguro para 

los estudiantes. 

Amar Jaaffar et al. (2019) el objetivo conocer cómo la autoestima modera la 

relación entre la autoeficacia en estudiantes universitarios que participaron en 

programas WIL en cinco universidades públicas. El estudio empleó técnicas de 

estadística inferencial con una muestra de 383 estudiantes universitarios malayos. 

Los resultados demostraron que tanto la autoeficacia como la autoestima tienen 

relaciones positivas y significativas con la autoconfianza. Las conclusiones del 

estudio resaltaron las implicaciones para los stakeholders de WIL, subrayando la 

importancia de considerar los atributos psicológicos como la autoestima y la 

autoeficacia para mejorar la autoconfianza y, por ende, el rendimiento académico. 

Estos hallazgos son esenciales para entender cómo intervenciones educativas 

centradas en el desarrollo personal pueden beneficiar el aprendizaje autónomo y la 

autoestima en estudiantes del nivel primario. 

Zuppardo et al., (2020) el objetivo del estudio fue explorar las consecuencias 

emocionales y de comportamiento asociadas a la dislexia en niños y adolescentes, 

comparándolos con compañeros sin dificultades de aprendizaje. Se empleó un 

diseño de estudio para evaluar la autoestima en una muestra de 41 niños. Los 
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resultados indicaron que estos estudiantes también presentaron niveles elevados 

de ansiedad, particularmente en áreas de ansiedad social y de separación. Esto 

subraya cómo la dislexia no solo afecta las habilidades académicas sino también 

aspectos emocionales y sociales del desarrollo del estudiante. Las conclusiones 

del estudio resaltaron la importancia de un ámbito escolar que aborden las 

dimensiones emocionales afectadas en estudiantes. Los autores sugirieron la 

importancia de intervenciones educativas que integren apoyo emocional y social 

para mitigar las repercusiones negativas de la dislexia en la autoestima. Este 

estudio aporta a tu investigación evidencia sobre cómo la autoestima puede influir 

significativamente en el aprendizaje autónomo, sugiriendo que mejorar el bienestar 

emocional podría facilitar un entorno de aprendizaje más autónomo y positivo. 

Dentro del análisis de las teorías que sustentan el planteamiento del proceso 

investigativo, la Teoría de la Autodeterminación de Fromm (2014) juega un papel 

crucial. Esta teoría considera la autoestima como un pilar fundamental tanto para 

la motivación como para el funcionamiento psicológico global. Fromm argumenta 

que un nivel elevado de autoestima favorece la capacidad de autorregulación y un 

funcionamiento psicológico adecuado, mientras que una autoestima baja influye 

negativamente en estos aspectos, afectando la motivación y el bienestar general 

del individuo. 

En línea con esta teoría, Ordóñez y Narváez (2020) las investigaciones 

previas han buscado establecer asociaciones entre la autoestima y diversas 

variables psicológicas. Estos estudios han demostrado que los problemas de 

autodeterminación están negativamente asociados con una autoestima inestable, 

mientras que una buena autodeterminación se relaciona con una autoestima 

saludable y una mayor claridad en el autoconcepto. La autoestima, según 

Bustamante et al. (2022), es la percepción de individuo en sí mismo y su manera 

de ser. Esto incluye cómo se siente consigo mismo, el nivel de afecto propio que 

muestra y su capacidad para valorarse. Romero y Giniebra (2022) añaden que la 

autoestima es el resultado de la valoración que un sujeto hace de sí mismo, 

considerando sus potencialidades y conocimiento de sus debilidades.  
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Rupay et al. (2022) sostienen que existe relación del sujeto consigo mismo 

y su interacción social. La autoestima como un reflejo de cómo el individuo percibe 

y valora sus propias capacidades y características en el contexto de sus relaciones 

sociales. Furtado y Ferreira (2021) describen la autoestima como el reflejo de la 

apreciación que un individuo tiene de sus características psicofísicas y la conciencia 

de estas. También incluyen la interacción del sujeto con su entorno, abarcando los 

campos cognitivo, emocional y social. Según estos autores, la interacción con el 

entorno durante los primeros años de vida, influenciada por progenitores, docentes 

y amigos, forja la personalidad del individuo. Rodríguez et al. (2021) establecen que 

la autoestima refleja la opinión que un sujeto tiene sobre otro, y que esta opinión 

influye en cómo se siente el segundo sujeto. La autoestima se determina por la 

estima y el pensamiento que uno tiene de sí mismo, combinados con la valoración 

que los demás tienen sobre nosotros. Esta visión enfatiza la naturaleza social de la 

autoestima y su formación a partir de la interacción con otros. 

Coopersmith (1967) define la autoestima como la valoración personal que 

podemos desarrollar y mantener, reflejando un grado de aprobación o rechazo 

hacia uno mismo. En su enfoque, Coopersmith (1981) identifica cuatro elementos 

constitutivos de la autoestima: la calidad en la actitud hacia el entorno emocional 

cercano, el logro del éxito en el contexto emotivo, los objetivos de vida y la 

automotivación, y la autoevaluación. Estos factores influyen directamente en el 

fortalecimiento de la autoestima y en cómo se siente un individuo consigo mismo y 

en su interacción con los demás. 

Solorzano (2022), basándose en Rosenberg, describe que la autoestima 

puede medirse en dos dimensiones: el autoconcepto y la autovaloración. El 

autoconcepto es la percepción que se tiene de sí mismo y la autovaloración es la 

estimación de los atributos intelectuales, emocionales y físicos, y cómo forman 

nuestra identidad. En cuanto a la autonomía, Piaget y Vygotsky consideran que es 

un proceso educativo mediado por el ambiente social, motivando al individuo a dejar 

su egocentrismo para desarrollar competencias que faciliten su interacción con el 

entorno. Piaget distingue entre la autonomía moral, capacidad para poder 

discriminar entre lo bueno y lo malo; y la autonomía personal que se refiere a la 

imagen afirmativa de las propias capacidades. 
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Varías y Callao (2022) definen el aprendizaje autónomo desde un enfoque 

cognitivo, como el proceso en el cual los estudiantes son capaces de apropiarse de 

la información proporcionada por su entorno y, con la guía de un adulto, construir 

significados. Cumpa y Gálvez (2021) añaden que la autonomía es la capacidad de 

realizar actividades de manera independiente, sin necesidad de supervisión, 

facilitando la habilidad de emitir juicios. 

Salvador et al. (2022) profundizan en el aprendizaje autónomo, indicando 

que para alcanzar este nivel de formación es necesario fomentar el autoaprendizaje 

y que el estudiante tome conciencia de cómo utilizar sus destrezas, habilidades y 

cogniciones, impulsadas por su motivación intrínseca. Bonifaz et al. (2022) 

consideran que el aprendizaje independiente es la capacidad de los estudiantes 

para encontrar nuevas formas de aprender y resolver problemas de manera distinta 

a la enseñada, destacando que esta capacidad se desarrolla a lo largo del tiempo, 

influenciada por la motivación y la metodología de enseñanza. Suyo et al. (2021) 

enfatizan que fomentar la autonomía no implica abandonar la labor docente, sino 

que es necesario que el docente guíe al estudiante.  

En cuanto a las dimensiones del aprendizaje autónomo se toman en 

consideración Ipanaqué (2022) en su cuestionario, en el cual considera dos 

dimensiones. La metacognición, que es aquella capacidad para generar reflexión 

en cuanto cómo se está aprendiendo; y la autorregulación es vista como un pilar 

central para el aprovechamiento de los estudiantes. La capacidad autorregulativa 

actúa como un factor protector contra la procrastinación, permitiendo a los 

estudiantes organizar su tiempo y motivación para el estudio. Torrano et al. (2017) 

resaltan la importancia de que los estudiantes sean independientes y moderen su 

proceso de aprendizaje, lo cual se facilita cuando el educador les proporciona los 

recursos necesarios para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y alcanzar 

sus objetivos. 

La hipótesis general es: Existe una relación entre la autoestima y el 

aprendizaje autónomo de estudiantes de educación primaria en una institución 

educativa de Mórrope.También se establece una hipótesis nula que sostiene la 

inexistencia de dicha correlación significativa. 
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II. METODOLOGÍA

La presente investigación fue básica, ya que no hubo manipulación 

deliberada de variables (OCDE, 2018). El enfoque fue cuantitativo, para explorar la 

relación existente entre la autoestima y el aprendizaje autónomo en los estudiantes. 

Esto permitió verificar hipótesis mediante mediciones numéricas, realizar análisis 

estadísticos y buscar factores o causas del fenómeno estudiado; todo basado en la 

información recogida (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). 

El diseño de la investigación fue no experimental y transversal. No se 

modificaron las variables, sino que se centraron en observar y analizar el fenómeno 

en su entorno natural. La naturaleza transversal del estudio se debe a que los datos 

se recopilaron en un único momento en el tiempo (Hernández-Sampieri & 

Fernández-Collado, 2014; Morlote Samperio & Ongay Delhumeau, 2004; Palella 

Stracuzzi & Martins Pestana, 2003). 

El estudio fue de tipo correlacional, ya que se investigó la relación entre dos 

variables dentro de la misma unidad de estudio. Además, se empleó el método 

deductivo hipotético, que consiste en observar el fenómeno en estudio, generar una 

hipótesis y posteriormente describir el suceso mediante la inferencia de propuestas, 

así como la verificación de la hipótesis y la validez de las declaraciones (Hernández 

et al., 2018). 

Figura 1 
Diseño de investigación 

 X 

 M  r 

 Y 

Dónde: 

M= Estudiantes de una IE, X= V1= Autoestima, Y= V2= Aprendizaje 

autónomo r=Posible relación entre ambas variables. 

Con respecto a la primera variable, Romero y Giniebra (2022) sostiene que la 

autoestima, hace referencia al producto de la valoración que un sujeto realiza de sí 

mismo y la idea que tiene en referencia a sus potencialidades y el conocimiento de 

sus debilidades.  
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Esta variable se operacionalizará mediante una prueba psicométrica, referida 

a los componentes de autoconfianza y autoconcepto. Se utilizarán dos indicadores: 

la valoración de sus propias características y el conocimiento de sí mismos. 

Del mismo modo la segunda variable, según Cumpa y Gálvez (2021) indican 

que una de las capacidades con las que cuenta un sujeto es la autonomía la cual 

considera como la facilidad para desarrollar todas las actividades que le son 

encargadas, pero de manera independiente y sin necesidad de supervisión, lo cual 

facilita la habilidad para la toma de decisiones.  

El aprendizaje independiente se concretizará mediante la aplicación de una 

encuesta utilizando la herramienta de cuestionario; considerando dos dimensiones 

metacognición y autorregulación. Así mismo, los indicadores de Metacognición 

(Precisa sus propósitos de aprendizaje, Supervisa y reajusta el desarrollo de su 

trabajo) y de autorregulación. 

En este estudio, la población estuvo conformada por 1450 educandos. Los 

criterios de inclusión fueron los siguientes: participaron los educandos matriculados 

en el nivel primaria en el año 2024, en el caso de primer grado sólo los que leen.  

La muestra estratificada estuvo compuesta por un grupo representativo de 

304 educandos, seleccionados mediante muestreo no probabilístico y la aplicación 

de una fórmula estadística (Alon, 2009). Para evaluar la autoestima, se usó la 

encuesta y como instrumento una prueba psicométrica, diseñada para conocer el 

nivel de autoestima de los educandos (Hardin & Hilbe, 2013; Kuhn & Johnson, 

2013).  

Esta prueba constó de diez ítems que midieron cómo una persona se valora 

a sí misma y cuál es su nivel de autosatisfacción; los primeros cinco ítems 

estuvieron formulados de manera positiva, y los siguientes de manera negativa. 

Según Arias (2020), esta herramienta ayudó a medir la conducta de un individuo y 

el entorno familiar. 

Se empleó un instrumento estandarizado, la escala de Autoestima de 

Rosenberg (EAR) de 1965 las opciones se adecuaron a las características de la 

muestra, que comprende tres opciones de respuesta tipo Likert con tres 

alternativas: "nunca", "a veces" y "siempre". 



14 

Los estudiantes que obtengan un puntaje de 26 a 30 fueron considerados con 

un nivel elevado de autoestima; aquellos con puntuaciones entre 18 y 25 tuvieron 

un nivel medio de autoestima, indicando que no presentan conflictos serios, pero 

podrían necesitar apoyo; y aquellos con puntuaciones de 10 a 17, fueron 

considerados con baja autoestima. 

Para evaluar el aprendizaje autónomo, se usó como instrumento modelo al 

cuestionario de Ipanaqué (2022), el cual también fue adecuado a las características 

de la población. Consta de 10 ítems de los que los 5 primeros estuvieron 

relacionados con la primera dimensión, la metacognición, y los 5 ítems restantes 

evaluaron la segunda dimensión, la autorregulación.  

Este cuestionario utilizó una escala ordinal tipo Likert con tres alternativas: 

"nunca", "a veces" y "siempre". Según Tamayo y Tamayo (2009), este instrumento 

es crucial para valorar los elementos fundamentales de un acontecimiento. 

Ambos instrumentos gozaron de un adecuado índice de confiabilidad y 

validez, que se verificó la prueba Alfa de Cronbach y la validación por tres expertos 

(Wang et al., 2021; Wooldridge, 2009). 

En el procesamiento de datos, se utilizaron los reportes generados por las 

herramientas aplicadas a la muestra del estudio. Estos datos fueron examinados 

para comprobar si cumplen con los criterios cuantitativos, luego se organizaron y 

procesaron utilizando el programa SPSS versión 27, con el fin de identificar las 

relaciones y explicaciones pertinentes. 

En cuanto a los aspectos éticos, se garantizó la seguridad y confiabilidad de 

los educandos. La aplicación de las herramientas fue anónima para asegurar 

resultados confiables. Se cumplieron criterios de beneficencia, asegurando que el 

estudio traerá mejoras para los participantes; y de no maleficencia, evitando que 

los estudiantes realicen actividades que puedan afectar su integridad. También se 

respetaron criterios de equidad, evitando cualquier forma de discriminación, y de 

autonomía, permitiendo que los estudiantes respondan libremente a los 

cuestionarios sin intervención externa que pudiera sesgar los datos recogidos en el 

presente estudio. 
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III. RESULTADOS

En esta sección se muestran los resultados relacionados a describir el nivel de 

autoestima de los estudiantes. 

Tabla 1 
Niveles de las dimensiones en la variable autoestima

Nivel Autoconfianza Autoconcepto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 138 45,4 290 95,4 

Nivel medio 166 54,6 14 4,6 

Total 304 100,0 304 100,0 

Nota. La información mostrada es producto de la aplicación de los instrumentos. 

En esta tabla, se observa que, en el nivel bajo de autoestima, 138 

estudiantes (45,4%) presentan este nivel, mientras que en el nivel medio, la cifra 

aumenta a 166 estudiantes (54,6%).  

Se evidencia que 290 estudiantes (95,4%) se encuentran en el nivel bajo de 

autoestima, y solo 14 estudiantes (4,6%) en el nivel medio. Esto sugiere que la 

mayoría de los estudiantes tienen una percepción baja de su autoestima. 

La definición conceptual de la autoestima, según Romero y Giniebra (2022), 

hace referencia al producto de la valoración que un sujeto realiza de sí mismo y la 

idea que tiene en referencia a sus potencialidades y el conocimiento de sus 

debilidades. Esta definición se operacionaliza mediante una prueba psicométrica, 

que permite medir objetivamente las dimensiones e indicadores de la autoestima. 

Los resultados obtenidos reflejan un predominio de niveles bajos de 

autoestima en la muestra estudiada, lo cual es preocupante dado que la autoestima 

baja puede influir negativamente en el estudiante. La autoconfianza y el 

autoconcepto, siendo indicadores fundamentales de la autoestima, parecen estar 

significativamente afectados en los estudiantes. 

La implementación de programas de intervención que promuevan la mejora 

de la autoestima en los estudiantes, enfocándose en fortalecer su autoconfianza y 

autoconcepto. Además, es fundamental explorar las posibles causas que 

contribuyen a estos niveles bajos de autoestima, considerando factores tanto 

internos como externos que puedan estar influyendo en esta percepción negativa 

de sí mismos. 
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Los datos indican una predominancia de la baja autoestima entre los 

estudiantes, lo que resalta la urgencia de intervenciones educativas y psicológicas 

que aborden esta problemática, con el fin de mejorar no solo la percepción que los 

estudiantes tienen de sí mismos, sino también su rendimiento académico y su 

capacidad de aprendizaje autónomo. 

Tabla 2 
Niveles de las dimensiones en la variable aprendizaje autónomo 

Nivel Metacognición Autoregulación 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

 Nivel bajo 253 83,2 107 35,2 

Nivel medio 51 16,8 197 64,8 

Total 304 100,0 304 100,0 
Nota. La información mostrada es producto de la aplicación de los instrumentos. 

En cuanto a la metacognición, se observa que 253 estudiantes (83,2%) 

presentan un nivel bajo, mientras que solo 51 estudiantes (16,8%) tienen un nivel 

medio. Por otro lado, en la dimensión de autorregulación, 107 estudiantes (35,2%) 

se encuentran en el nivel bajo y 197 estudiantes (64,8%) en el nivel medio. 

La definición conceptual de Cumpa y Gálvez (2021), indica que aprendizaje 

autónomo es la capacidad de un sujeto para desarrollar actividades de manera 

independiente y sin necesidad de supervisión, facilitando así la toma de decisiones. 

Esta variable se operacionaliza a través de un cuestionario que mide 

dimensiones como la metacognición y la autorregulación. La metacognición incluye 

indicadores como la precisión de propósitos de aprendizaje y la supervisión y 

reajuste del desarrollo del trabajo.  

Los resultados indican que los estudiantes presentan bajos niveles de 

metacognición, lo que implica una deficiente capacidad para planificar, supervisar 

y ajustar sus procesos de aprendizaje. Esta carencia afecta el rendimiento 

académico y su capacidad de aprender de manera autónoma. 

En contraste, los estudiantes muestran niveles medios de autorregulación, 

lo que indica que tienen cierta habilidad para organizar acciones estratégicas y 

alcanzar sus metas, aunque no de manera óptima. 

Estos hallazgos son cruciales para entender las áreas que necesitan 

intervención. La baja metacognición requiere estrategias pedagógicas que 

fomenten la planificación y autoevaluación. Por otro lado, aunque la autorregulación 
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es relativamente mejor, todavía hay espacio para mejorar y consolidar estas 

habilidades para asegurar que los estudiantes puedan gestionar eficazmente su 

propio aprendizaje. 

Los datos reflejan una preocupación significativa respecto a los bajos niveles 

de metacognición entre los estudiantes, lo que resalta la necesidad de implementar 

programas educativos que fortalezcan estas habilidades.  

Además, aunque la autorregulación es moderadamente adecuada, es 

esencial seguir promoviendo prácticas que la mejoren. Estos esfuerzos contribuirán 

no solo a mejorar la autoestima de los estudiantes sino también a potenciar su 

capacidad de aprendizaje autónomo, facilitando así un desarrollo académico más 

integral y efectivo. 

Tabla 3 
Correlación entre las dimensiones de autoestima y aprendizaje autónomo. 

Autoconfianza Autoconcepto 
Aprendizaje 
autónomo 

Rho de 
Spearman 

Autoconfianza Coeficiente de 
corr. 

1,000 -,152 ,401 

Sig. . ,008 ,000 

N 304 304 304 

Autoconcepto Coeficiente de 
corr. 

-,152 1,000 ,358 

Sig. ,008 . ,013 

N 304 304 304 

Aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de 
corr. 

,401 ,358 1,000 

Sig. ,000 ,013 . 

N 304 304 304 

Nota. La información mostrada es producto de la aplicación de los instrumentos. 

H0: Las dimensiones de autoestima y aprendizaje autónomo no se correlacionan. 

H1: Las dimensiones de autoestima y aprendizaje autónomo se correlacionan. 

De los resultados mostrados se evidencia una significancia menor a 0.05, 

en cada uno de los casos, lo cual significa que se rechaza la H0, por lo tanto, las 

dimensiones de autoestima y aprendizaje autónomo se correlacionan. Así mismo, 

el coeficiente de correlación entre la dimensión autoconcepto y aprendizaje 

autónomo muestra una baja intensidad (0.358), de la misma forma, la dimensión 

autoconfianza y aprendizaje autónomo muestra una baja intensidad (0.401), en 

ambos casos el sentido de la relación es positiva (directa). 
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Estos hallazgos tienen importantes implicaciones prácticas. La relación 

positiva, aunque de baja intensidad, entre la autoconfianza y el aprendizaje 

autónomo sugiere que los estudiantes con mayor autoconfianza tienden a ser más 

capaces de gestionar su propio aprendizaje. Del mismo modo, un autoconcepto 

positivo, aunque no tan fuerte, también está asociado con una mayor capacidad de 

aprendizaje autónomo. 

Estos resultados subrayan la importancia de desarrollar programas y 

estrategias educativas que fortalezcan tanto la autoconfianza como el autoconcepto 

de los estudiantes. Intervenciones que fomenten la autoestima pueden tener un 

impacto positivo en la capacidad de los estudiantes para aprender de manera 

independiente, lo cual es esencial para su éxito académico y personal. 

Además, estos hallazgos son consistentes con la literatura existente. Por 

ejemplo, D’Incao Marrone y Hutz (2020) encontraron que una autoestima 

contingente basada en factores externos puede disminuir la motivación para los 

estudios, sugiriendo la necesidad de fomentar una autoestima más intrínseca. 

Asimismo, Barros et al. (2022) encontraron que una autoestima alta puede servir 

como compensación emocional en situaciones adversas, lo que respalda la idea de 

que fortalecer la autoestima puede ser beneficioso en contextos educativos 

desafiantes. 

Finalmente, se muestra un análisis de la relación entre la autoestima y el 

aprendizaje autónomo de los educandos del nivel primaria de una institución 

educativa.  

Tabla 4 
Correlación entre autoestima y aprendizaje autónomo. 

 Autoestima 
aprendizaje 
autónomo 

Rho de Spearman Autoestima Coeficiente de 
corr. 

1,000 ,349** 

Sig. . ,000 

N 304 304 

aprendizaje 
autónomo 

Coeficiente de 
corr. 

,349** 1,000 

Sig. ,000 . 

N 304 304 

Nota. Información extraída de la aplicación de los cuestionarios. 
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H0: Las variables en estudio no se correlacionan. 

H1: Las variables en estudio se correlacionan. 

De los resultados mostrados se evidencia una significancia menor a 0.05, 

lo cual significa que se rechaza la H0, por lo tanto, las variables en estudio se 

correlacionan. Así mismo, el coeficiente de correlación entre las variables en 

estudio muestra una baja intensidad (0.349), y el sentido de la relación es positiva 

(directa). 

Esta relación positiva, aunque de baja intensidad, tiene importantes 

implicaciones para el diseño de programas educativos y de intervención. Una 

correlación positiva sugiere que mejoras en la autoestima de los estudiantes 

podrían traducirse en una mayor capacidad para el aprendizaje autónomo. Esto es 

especialmente relevante en contextos educativos que buscan promover la 

independencia y la autodirección en el aprendizaje de los estudiantes. 

Además, estos hallazgos están alineados con estudios previos en la 

literatura. Por ejemplo, D’Incao Marrone y Hutz (2020) encontraron que la 

motivación académica y la autoestima contingente afectan la satisfacción de los 

estudiantes, destacando la necesidad de fomentar una autoestima más intrínseca. 

De manera similar, Barros et al. (2022) demostraron que una autoestima más alta 

puede actuar como un mecanismo de compensación emocional en situaciones 

adversas, lo que apoya la idea de fortalecer la autoestima para mejorar el 

rendimiento en contextos desafiantes. 

Es crucial que las instituciones educativas consideren estos resultados al 

diseñar sus programas y estrategias pedagógicas. Intervenciones dirigidas a 

fortalecer la autoestima pueden incluir talleres de desarrollo personal, 

asesoramiento psicológico y actividades que promuevan el reconocimiento de 

logros personales y el esfuerzo individual. Al hacerlo, no solo se mejora el bienestar 

emocional de los estudiantes, sino que también se potencia su capacidad para 

aprender de manera autónoma. 
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IV. DISCUSIÓN

En cuanto al objetivo específico 1, los resultados revelaron que la mayoría 

de los estudiantes presentan una autoestima baja. Específicamente, un 45,4% de 

ellos se encuentran en niveles bajos de autoestima. Al profundizar en el análisis, se 

observó que un alarmante 95,4% de los estudiantes mantienen esta baja 

autoestima, con solo un 4,6% alcanzando niveles medios. Esta situación evidencia 

la urgente necesidad de implementar programas de intervención que fortalezcan la 

autoconfianza y el autoconcepto de los estudiantes, componentes esenciales para 

su desarrollo académico y su capacidad de aprender de manera autónoma. 

Estos hallazgos son consistentes con estudios previos en la literatura. Por 

ejemplo, D’Incao Marrone y Hutz (2020) encontraron que la motivación académica 

y la autoestima contingente tienen un impacto significativo en la satisfacción de los 

estudiantes. Su investigación reveló que una autoestima basada en factores 

externos, como la aprobación social y el reconocimiento, puede disminuir la 

motivación para los estudios. Esto sugiere que los programas educativos deben 

enfocarse en fomentar una autoestima más sólida e intrínseca, que no dependa 

exclusivamente de la validación externa, sino que se base en el valor personal y las 

capacidades individuales. 

Asimismo, el estudio de Barros y su equipo (2022), que investigó a mujeres 

reclusas en un contexto de aprendizaje en línea, encontró que una autoestima más 

alta puede actuar como un mecanismo de compensación emocional en situaciones 

adversas. Este hallazgo es particularmente relevante para nuestro contexto, ya que 

sugiere que incluso en entornos educativos desafiantes, una autoestima fortalecida 

puede mejorar significativamente la capacidad de los estudiantes para enfrentar y 

superar obstáculos. 

La implementación de programas de intervención para mejorar la 

autoestima de los estudiantes debe ser una prioridad. Estos programas pueden 

incluir talleres de desarrollo personal, sesiones de asesoramiento psicológico y 

actividades que promuevan el reconocimiento de las fortalezas individuales y el 

esfuerzo personal. Además, es crucial integrar estrategias pedagógicas que 
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refuercen la autoeficacia y la resiliencia, permitiendo a los estudiantes construir una 

autoestima robusta y duradera. 

Los resultados de nuestro estudio y la evidencia de investigaciones previas 

subrayan la importancia de abordar la autoestima de los estudiantes como un factor 

clave para su éxito académico y bienestar general. La creación de un entorno 

educativo que apoye el desarrollo de una autoestima intrínseca y sólida no solo 

potenciará la motivación y el rendimiento académico, sino que también contribuirá 

al crecimiento personal y la resiliencia emocional de los estudiantes. 

Estos hallazgos refuerzan la necesidad de diseñar e implementar 

intervenciones educativas integrales que no solo se centren en el aspecto 

académico, sino también en el desarrollo personal y emocional de los estudiantes, 

asegurando así una formación más holística y efectiva. La Teoría de la 

Autodeterminación de Fromm (2014) nos ayuda a comprender mejor estos 

resultados. Fromm sostiene que la autoestima es crucial para la motivación y el 

bienestar psicológico general. Un nivel alto de autoestima facilita la autorregulación 

y un funcionamiento psicológico saludable, mientras que una autoestima baja 

puede tener efectos negativos en estos aspectos. Los hallazgos en Mórrope, que 

muestran que mejorar la autoestima podría potenciar significativamente la 

capacidad de los estudiantes. 

Estos resultados, en conjunto con la literatura existente, refuerzan la 

necesidad de desarrollar programas educativos que se centren en mejorar la 

autoestima de los estudiantes. No solo se trata de fortalecer su autoconfianza y 

autoconcepto, sino también de fomentar una motivación intrínseca que les permita 

enfrentar mejor los desafíos académicos y personales, promoviendo así un 

desarrollo integral y efectivo. 

En cuanto al segundo objetivo específico, la tabla revela importantes 

implicaciones para el desarrollo académico de los alumnos. Los datos muestran 

que un alarmante 83,2% de los estudiantes presenta niveles bajos de 

metacognición, mientras que solo el 16,8% tiene un nivel medio. En cuanto a la 

autorregulación, el 35,2% se encuentra en un nivel bajo y el 64,8% en un nivel 

medio. Estos resultados evidencian deficiencias significativas en la planificación, 
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supervisión y ajuste de los procesos de aprendizaje, lo cual puede afectar el 

rendimiento académico como la capacidad de aprender de manera autónoma. 

Aunque la autorregulación es relativamente mejor, todavía hay margen para 

mejoras sustanciales. Estos esfuerzos son esenciales no solo para mejorar la 

autoestima de los estudiantes, sino también para potenciar su capacidad de 

aprendizaje autónomo, contribuyendo así a un desarrollo académico más integral y 

efectivo. 

Al comparar estos resultados con estudios anteriores, se observan 

similitudes y diferencias importantes. Barbosa (2015), en su investigación sobre la 

influencia de la autoestima en el proceso de aprendizaje en contextos de 

alfabetización de adultos, encontró que la autoestima juega un papel crucial pero 

complejo en el aprendizaje. En su estudio, algunas mujeres reclusas 

experimentaron mejoras en su autoestima a medida que aprendían a escribir, 

mientras que otras no percibieron una conexión directa entre su autoestima y sus 

habilidades de escritura. Este hallazgo sugiere que la relación entre autoestima y 

aprendizaje no es lineal y puede variar significativamente entre individuos, 

subrayando la necesidad de considerar la autoestima como un factor significativo 

en el diseño de programas educativos. Por otro lado, Ferradás et al. (2018) 

encontraron que la autoestima y las metas de logro influyen en las estrategias de 

autoprotección, como el pesimismo defensivo, en estudiantes universitarios. Este 

estudio resaltó la importancia de diseñar intervenciones educativas que consideren 

las características motivacionales de los estudiantes para prevenir el uso de 

estrategias de autoprotección que pueden afectar negativamente el rendimiento 

académico. 

La autorregulación se considera un pilar central para el aprovechamiento 

académico de los estudiantes. Según Torrano et al. (2017), la capacidad 

autorregulativa actúa como un factor protector contra la procrastinación, 

permitiendo a los estudiantes organizar su tiempo y motivación para el estudio de 

manera eficaz. Esta teoría refuerza la importancia de proporcionar a los estudiantes 

los recursos necesarios para desarrollar habilidades de pensamiento crítico y 

alcanzar sus objetivos de manera independiente. La baja metacognición y la 
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insuficiente autorregulación observadas en los estudiantes de Mórrope indican una 

necesidad clara de intervenciones educativas que fortalezcan estas capacidades. 

Los resultados de esta investigación con los antecedentes y la teoría 

existente subraya la necesidad de implementar programas educativos que mejoren 

la metacognición y la autorregulación en los estudiantes. Estas intervenciones no 

solo deberían enfocarse en fortalecer la capacidad de planificación y 

autoevaluación, sino también en desarrollar estrategias efectivas de 

autorregulación. 

En cuanto al tercer objetivo específico, la correlación entre las dimensiones 

de la autoestima y el aprendizaje autónomo indican una significancia menor a 0.05 

en todos los casos, lo que implica la correlación entre las dimensiones de la 

autoestima y el aprendizaje autónomo. Específicamente, el coeficiente de 

correlación entre la dimensión autoconcepto y el aprendizaje autónomo es de 

0.358, mientras que la dimensión autoconfianza muestra una correlación de 0.401. 

Aunque ambas correlaciones son de baja intensidad, son positivas, lo que sugiere 

que a medida que aumentan los niveles de autoconcepto y autoconfianza, también 

se incrementa el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Estos resultados 

subrayan la importancia de desarrollar programas educativos que fortalezcan tanto 

la autoconfianza como el autoconcepto, ya que estas dimensiones están 

positivamente relacionadas con la capacidad de aprendizaje autónomo. 

Al comparar estos resultados con estudios previos, se encuentran 

hallazgos consistentes. Expósito López et al. (2023) investigaron la influencia de la 

tutoría y el desempeño académico y sus resultados mostraron que las actitudes y 

componentes de la tutoría están relacionados con el desempeño académico de los 

estudiantes. Este estudio enfatiza la importancia de las estrategias de tutoría bien 

diseñadas que consideren tanto las necesidades emocionales como educativas de 

los estudiantes. De manera similar, la investigación de Garaigordobil et al. (2013) 

sobre la relación entre autoestima y empatía en adolescentes reveló que una baja 

autoestima está asociada con una mayor probabilidad de victimización por bullying. 

Estos hallazgos destacan la relevancia de los programas de intervención que 

fortalezcan la autoestima para prevenir la victimización y promover un entorno de 

aprendizaje más seguro y autónomo. 
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La investigación de Ordóñez y Narváez (2020) refuerza la relación entre la 

autodeterminación y una autoestima saludable. Según esta teoría, una buena 

autodeterminación está relacionada con una autoestima estable y una mayor 

claridad en el autoconcepto. Este marco teórico es coherente con los resultados 

mostrados, que muestran que mejorar el autoconcepto y la autoconfianza puede 

potenciar el aprendizaje. 

Los resultados con los antecedentes y la teoría existente subraya la 

necesidad de implementar programas educativos que fortalezcan las dimensiones 

de la autoestima en los estudiantes. Estos programas deberían centrarse en 

mejorar la autoconfianza y el autoconcepto, promoviendo así un aprendizaje más 

autónomo y un desarrollo académico más integral y efectivo. Los hallazgos 

destacan la importancia de considerar tanto las necesidades emocionales como 

académicas de los estudiantes para maximizar su potencial y proporcionar un 

entorno de aprendizaje más seguro y positivo. 

En cuanto al objetivo general, la relación entre la autoestima y el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes del nivel primaria de la institución 

educativa de Mórrope ofrece importantes revelaciones. Los datos de la tabla 3 

muestran una significancia menor a 0.05 en la relación entre ambas variables, lo 

que implica que se rechaza la existencia de una correlación entre la autoestima y 

el aprendizaje autónomo. El coeficiente de correlación obtenido es de 0.349, 

indicando una baja intensidad en la relación, pero con un sentido positivo o directo. 

Esto significa que a medida que aumenta la autoestima en los estudiantes, también 

se incrementa su capacidad de aprendizaje autónomo. Estos hallazgos subrayan 

la necesidad de desarrollar estrategias educativas y programas de intervención que 

promuevan el fortalecimiento de la autoestima, ya que esta variable tiene un 

impacto positivo, aunque de baja intensidad, en el aprendizaje autónomo de los 

estudiantes. 

Al comparar estos resultados con estudios previos, se encuentran 

similitudes y diferencias significativas. Amar Jaaffar et al. (2019) investigaron cómo 

la autoestima modera la relación entre la autoeficacia y la autoconfianza en 

estudiantes universitarios. Sus resultados demostraron que tanto la autoeficacia 

como la autoestima tienen relaciones positivas y significativas con la autoconfianza. 
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De manera similar, Zuppardo et al. (2020) exploraron las consecuencias 

emocionales y de comportamiento asociadas a la dislexia en niños y adolescentes. 

Este estudio resaltó la importancia de intervenciones educativas que integren apoyo 

emocional y social para mitigar las repercusiones negativas de la dislexia en la 

autoestima, sugiriendo que mejorar el bienestar emocional de los estudiantes 

podría facilitar un entorno de aprendizaje más autónomo y positivo. 

Desde una perspectiva teórica, la investigación de Ordóñez y Narváez 

(2020) refuerza la relación entre la autodeterminación y una autoestima saludable. 

Según esta teoría, una buena autodeterminación está relacionada con una 

autoestima estable y una mayor claridad en el autoconcepto. Esto es consistente 

con los resultados mostrados en esta tesis. 

Los resultados con los antecedentes y la teoría existente subraya la 

necesidad de implementar programas educativos que fortalezcan la autoestima de 

los estudiantes. Estos programas deben centrarse en mejorar la autoconfianza y el 

autoconcepto, promoviendo así un aprendizaje más autónomo y un desarrollo 

académico más integral y efectivo. Los hallazgos destacan la importancia de 

considerar tanto las necesidades emocionales como académicas de los estudiantes 

para maximizar su potencial y proporcionar un entorno de aprendizaje más seguro 

y positivo. 



26 

V. CONCLUSIONES

1. Los resultados de la investigación revelan la necesidad imperiosa de

implementar programas de intervención que promuevan la mejora de la

autoestima en los estudiantes, enfocándose en fortalecer tanto la autoconfianza

como el autoconcepto. Estos programas son cruciales para mejorar la

percepción que los estudiantes tienen de sí mismos, lo cual es fundamental

para su desarrollo académico y capacidad de aprendizaje autónomo,

sugiriendo además la importancia de explorar y abordar los factores internos y

externos que contribuyen a estos bajos niveles de autoestima.

2. Los resultados de la investigación subrayan la necesidad de implementar

programas educativos que fomenten el desarrollo de habilidades de

planificación y autoevaluación, así como la consolidación de estrategias para la

autorregulación. Estos esfuerzos son esenciales para mejorar no solo la

autoestima, sino también su capacidad de aprendizaje autónomo,

contribuyendo a un desarrollo académico más integral y efectivo.

3. Los resultados muestran correlación entre la dimensión autoconcepto y el

aprendizaje autónomo con una baja intensidad de 0.358, mientras que la

dimensión autoconfianza y el aprendizaje autónomo presentan una correlación

también de baja intensidad, con un valor de 0.401. En ambos casos, la relación

es positiva, lo que indica que a medida que aumentan los niveles de

autoconcepto y autoconfianza el aprendizaje autónomo también aumenta. La

autoconfianza como el autoconcepto en los estudiantes están positivamente

relacionadas con su capacidad de aprendizaje autónomo.

4. Los resultados muestran que existe la necesidad de desarrollar estrategias

educativas y programas de intervención que promuevan el fortalecimiento de la

autoestima, ya que esta variable tiene un impacto positivo, aunque de baja

intensidad, en el aprendizaje autónomo.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los responsables de la gestión educativa implementar

programas de intervención psicopedagógica enfocados en el fortalecimiento de

la autoestima. Los estudiantes presentan niveles bajos de autoestima, lo cual

puede afectar negativamente su rendimiento académico y su capacidad de

aprendizaje autónomo. Por ello, es crucial diseñar y ejecutar estrategias que

promuevan la autoconfianza y el autoconcepto.

2. Se sugiere a los docentes aplicar metodologías de enseñanza que incorporen

actividades de metacognición. Dado que un gran porcentaje de estudiantes

presenta bajos niveles de metacognición, es necesario fomentar prácticas que

desarrollen habilidades de planificación, supervisión y autoevaluación. Estas

actividades pueden incluir ejercicios de reflexión sobre el proceso de

aprendizaje y el establecimiento de objetivos claros y alcanzables.

3. Se aconseja a los docentes y al personal de orientación educativa realizar

talleres para promover el desarrollo de la autorregulación de los estudiantes,.

Aunque los niveles de autorregulación son moderadamente adecuados, aún

hay espacio para mejora. Es esencial proporcionar herramientas y técnicas que

ayuden a los estudiantes a organizar sus acciones estratégicas y alcanzar sus

metas de manera más efectiva, promoviendo así un aprendizaje más autónomo

y sostenible.

4. Se recomienda a los responsables de la gestión educativa y a los docentes

fomentar un ambiente educativo que refuerce la relación positiva entre la

autoestima y el aprendizaje autónomo. Los datos indican que existe una

correlación positiva, aunque de baja intensidad, entre estas variables. Por lo

tanto, es fundamental fomentar un entorno que valore y potencie la autoestima

de los estudiantes, facilitando su desarrollo académico y su capacidad para

aprender de manera independiente. Esto puede lograrse mediante el

reconocimiento de los logros individuales y apoyo emocional.
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ANEXO 

Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problema de 
Investigación 

Justificación Objetivos de 
la 

Investigación 

Hipótesis Variables Población Enfoque / 
Nivel 

(alcance) / 

Diseño 

Técnica e 
Instrumento 

¿Cuál es la 
relación entre 
la autoestima 
y el 
aprendizaje 
autónomo de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria de 
una institución 
educativa de 
Mórrope? 

El presente 
estudio se justifica a 
nivel teórico por el 
análisis exhaustivo 
y detallado de las 
teorías y modelos 
que explican las 
variables de 
autoestima y 
aprendizaje 
autónomo. Se 
discriminaron 
aquellos que 
carezcan de valor 
científico, con el fin 
de realizar un aporte 
significativo y 
novedoso a la 
ciencia. 
Metodológicamente, 
el estudio presenta 
una relevancia 
considerable al 
utilizar un diseño no 

Analizar la 
relación entre 
la autoestima 
y el 
aprendizaje 
autónomo de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria de 
una institución 
educativa de 
Mórrope. 

Describir el 
nivel de 
autoestima de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria de 
una IE de 
Mórrope. 
Describir el 
nivel de 

Existe una 
relación 
significativa 
entre la 
autoestima y 
el aprendizaje 
autónomo de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria de 
una institución 
educativa de 
Mórrope. 

No existe una 
relación 
significativa 
entre la 
autoestima y 
el aprendizaje 
autónomo de 
los 
estudiantes 

Variable 1 

Autoestima 

Variable 2: 

Aprendizaje 

autónomo 

1450 
estudiantes 
del nivel 
primaria 

Enfoque: 
Cuantitativo.  
Nivel: 
Correlacional. 
Diseño: No 
experimental, 
Transversal. 

Técnica: 
Encuesta.  
Instrumento: 

Cuestionario 
de la Escala 
de la 
Autoestima de 
Rosenberg 
(1965) 

Cuestionario 
de 
Aprendizaje 
autónomo  de 
Ipanaqué 
(2022) 
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experimental 
correlacional. El 
análisis estadístico 
fue fundamental 
para validar la 
metodología 
empleada, y se 
utilizaron dos 
cuestionarios, cada 
uno de los cuales 
contó con 
evidencias de 
fiabilidad para 
garantizar que 
miden 
adecuadamente lo 
que teóricamente se 
plantea. En el 
ámbito pedagógico, 
este estudio 
proporciona aportes 
significativos al 
campo educativo. 
Las conclusiones se 
usaron para 
desarrollar 
estrategias 
psicopedagógicas 
que beneficien a la 
población 
estudiantil. 

aprendizaje 
autónomo de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria de 
una IE de 
Mórrope.  
Determinar la 
relación entre 
las 
dimensiones 
de la 
autoestima y 
el aprendizaje 
autónomo de 
los 
estudiantes 
del nivel 
primaria de 
una IE de 
Mórrope 

del nivel 
primaria de 
una institución 
educativa de 
Mórrope. 
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Anexo 2. Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Variable 1 

Autoestima 

Romero y Giniebra (2022) sostiene 

que la autoestima, hace referencia al 
producto de la valoración que un sujeto 
realiza de sí mismo y la idea que tiene 
en referencia a sus potencialidades y 
el conocimiento de sus debilidades. 

Esta variable se 

operacionalizará mediante una 
prueba psicométrica. 

Autoconfianza 

Autoconcepto 

Valoración de sus propias 

características 

    Liker 

Conocimiento de sí 

mismos 

Variable 2 

Aprendizaje 

autónomo 

Según Cumpa y Gálvez (2021) indican 

que una de las capacidades con las 
que cuenta un sujeto es la autonomía 
la cual considera como la facilidad para 
desarrollar todas las actividades que le 
son encargadas, pero de manera 
independiente y sin necesidad de 
supervisión, lo cual facilita la habilidad 
para la toma de decisiones 

La variable aprendizaje 

autónomo se operacionalizará 
a través de la aplicación de una 
encuesta con su instrumento 
cuestionario. 

Metacognición 

Precisa propósitos de 
aprendizaje 

Supervisa y reajusta el 

desarrollo de su trabajo 
     Liker 

Autorregulación 

Organiza acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus metas 
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Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Edad: …………………….. 

Sexo: ……………………….. 

Grado: …………………… Sección:…………………. 

Este cuestionario tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la 

persona tiene de sí misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la 

respuesta que considere más apropiada, marcando con una X. 

A. Nunca

B. A veces

C. Siempre

Items A B C 

Dimensión autoconfianza 

1. Siento que soy una persona respetable, al menos en

igual medida que los demás.

2. Estoy convencido de que tengo buenas cualidades.

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la

mayoría de la gente.

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a

Dimensión autoconcepto 

6. No me siento muy orgulloso/a de mí mismo/a.

7. Pienso que soy un fracasado/a.

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí

mismo/a.

9. Pienso que soy un inútil¨y no puedo hacer las cosas

bien.

10.Creo que no soy buena persona.

Rosenberg (1965) 

MUCHAS GRACIAS 



38 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Instrumento ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Autor del Instrumento Rosenberg (1965)  EE. UU 

Objetivo 
Evaluar el nivel de aceptación que una persona 

tiene de sí misma. 

Usuarios Estudiantes del Nivel Primaria 

Modo de Aplicación Presencial 

Estructura del Instrumento Dimensional 

Calificación 

Nivel alto:  26 - 30  puntos, 

Nivel medio: 18 - 25 puntos, 

Nivel bajo: 10 - 17 puntos. 

Confiabilidad Alfa de cronbach: 0,875 
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CUESTIONARIO ADAPTADO DE IPANAQUÉ MAZA 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Edad: …………………….. 
Sexo: ……………………….. 
Grado: …………………… Sección:…………………. 
Este cuestionario tiene por objeto evaluar el aprendizaje autónomo de la persona. 
Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 
apropiada, marcando con una X. 
A. Nunca

B. A veces

C. Siempre

Items A B C 

Dimensión: Metacognición 

1. Entiendo el propósito de lo que debo aprender en clase y lo

asumo como una meta personal.

2. Frecuentemente me pregunto si lo que estoy estudiando se

relaciona con lo que ya sé.

3. Cuando desarrollo una tarea reviso permanentemente cómo
voy avanzando y si mis avances corresponden con los criterios
de evaluación propuestos.

4. Identifico los aspectos de mi aprendizaje que necesito mejorar.

5. Después de completar una tarea, siempre evalúo cómo lo hice

para aprender de mis errores.

Dimensión: autorregulación 

6. Al estudiar inicio con las tareas más importantes.

7. Cuando tengo dificultades en el estudio, busco diferentes

estrategias para superarlas.

8. Organizo mi tiempo para hacer mis tareas y presentarlas el día

que corresponde.

9. Tengo en cuenta la opinión de los demás con respecto a las
estrategias que empleo al resolver una tarea para hacer
reajustes y mejorar mi desempeño.

10. Me autoevalúo constantemente para asegurarme de estar
alcanzando los objetivos de aprendizaje.

Ipanaqué (2022) 

MUCHAS GRACIAS. 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del Instrumento  CUESTIONARIO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

Autor del Instrumento Ipanaqué Maza, María Gladys (2022) 

Objetivo Evaluar el aprendizaje autónomo de la persona 

Usuarios Estudiantes del Nivel Primaria 

Modo de Aplicación Presencial 

Estructura del 

Instrumento 
Dimensionales 

Calificación 

Nivel alto: 26 - 30  puntos, 

Nivel medio:  18 – 25 puntos, 

Nivel bajo: 10 - 17 puntos. 

Confiabilidad Alfa de cronbach: 0.833 
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Anexo 4: Fichas de validación de instrumentos para la recolección de datos 

CARTA A LOS JUECES EXPERTOS 

Sra: Dra. María Antonieta Tananta Castro 

Presente 

Asunto: Validación de contenido de instrumento 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle un saludo cordial, así mismo, 
informarle que, como parte del desarrollo de la tesis de la Maestría en Psicología 
Educativa, de la Universidad César Vallejo, sede Chiclayo. 

El título del proyecto de investigación es: “Autoestima y aprendizaje autónomo de 
los estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Mórrope - 2024”. 
Por lo expuesto, con la finalidad de verificar los ítems necesarios, se requiere la 
validación del instrumento, a través de la ficha de validación de Juicio de Expertos. 
Es por ello que se ha considerado como juez, analizando su trayectoria y 
reconocimiento como docente universitario e investigador. 

Hago llegar lo siguiente: 

• Ficha de validación de contenido para un instrumento.

• Matriz de validación del cuestionario

• Ficha de validación de juicio de experto.

Agradeciendo por anticipado su colaboración y aporte en la presente me 
despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de consideración y 
estima personal 

Atentamente, 

Milagros Patricia Ramos Gamarra 

DNI 17618951 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SOBRE AUTOESTIMA Y 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el presente cuestionario que 

permitirá recoger los datos para la investigación. Por lo que se le solicita que tenga 

a bien evaluar este instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para 

realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:  

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia 

El ítem pertenece a la dimensión 

y basta para obtener la medición 

de esta 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Claridad 

El ítem se comprende fácilmente, 

es decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Coherencia 
El ítem tiene relación lógica con el 

indicador que está midiendo 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Relevancia 
El ítem es esencial o importante, 

es decir, debe ser incluido 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008). 



43 



44 



45 



46 



47 



48 

CARTA A LOS JUECES EXPERTOS 

Srta: Dra. Karina Micaela Panta Carranza 

Presente 

Asunto: Validación de contenido de instrumento 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle un saludo cordial, así mismo, 
informarle que, como parte del desarrollo de la tesis de la Maestría en Psicología 
Educativa, de la Universidad César Vallejo, sede Chiclayo. 

El título del proyecto de investigación es: “Autoestima y aprendizaje autónomo de 
los estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Mórrope - 2024”. 
Por lo expuesto, con la finalidad de verificar los ítems necesarios, se requiere la 
validación del instrumento, a través de la ficha de validación de Juicio de Expertos. 
Es por ello que se ha considerado como juez, analizando su trayectoria y 
reconocimiento como docente universitario e investigador. 

Hago llegar lo siguiente: 

• Ficha de validación de contenido para un instrumento.

• Matriz de validación del cuestionario

• Ficha de validación de juicio de experto.

Agradeciendo por anticipado su colaboración y aporte en la presente me 
despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de consideración y 
estima personal 

Atentamente, 

Milagros Patricia Ramos Gamarra 

DNI 17618951 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL CUESTIONARIO SOBRE AUTOESTIMA Y 

APRENDIZAJE AUTÓNOMO 

INSTRUCCIÓN: A continuación, se le hace llegar el presente cuestionario que 

permitirá recoger los datos para la investigación. Por lo que se le solicita que tenga 

a bien evaluar este instrumento, haciendo, de ser caso, las sugerencias para 

realizar las correcciones pertinentes. Los criterios de validación de contenido son:  

Criterios Detalle Calificación 

Suficiencia 

El ítem pertenece a la dimensión 

y basta para obtener la medición 

de esta 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Claridad 

El ítem se comprende fácilmente, 

es decir, su sintáctica y semántica 

son adecuadas 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Coherencia 
El ítem tiene relación lógica con el 

indicador que está midiendo 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Relevancia 
El ítem es esencial o importante, 

es decir, debe ser incluido 

1: de acuerdo 

0: en desacuerdo 

Nota. Criterios adaptados de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008). 
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CARTA A LOS JUECES EXPERTOS 

Sra: Mg. Tatiana Noemi Portillas Guerrero 

Presente 

Asunto: Validación de contenido de instrumento 

Me es grato dirigirme a usted para expresarle un saludo cordial, así mismo, 
informarle que, como parte del desarrollo de la tesis de la Maestría en Psicología 
Educativa, de la Universidad César Vallejo, sede Chiclayo. 

El título del proyecto de investigación es: “Autoestima y aprendizaje autónomo de 
los estudiantes del nivel primaria de una institución educativa de Mórrope - 2024”. 
Por lo expuesto, con la finalidad de verificar los ítems necesarios, se requiere la 
validación del instrumento, a través de la ficha de validación de Juicio de Expertos. 
Es por ello que se ha considerado como juez, analizando su trayectoria y 
reconocimiento como docente universitario e investigador. 

Hago llegar lo siguiente: 

• Ficha de validación de contenido para un instrumento.

• Matriz de validación del cuestionario

• Ficha de validación de juicio de experto.

Agradeciendo por anticipado su colaboración y aporte en la presente me 
despido de usted, no sin antes expresarle los sentimientos de consideración y 
estima personal 

Atentamente, 

Milagros Patricia Ramos Gamarra 

DNI 17618951 
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Anexo 5: Prueba piloto 

CONFIABILIDAD – ALFA DE CRONBACH 

Variable: Autoestima 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,875 34 

Variable: Aprendizaje autónomo 

Estadísticas de fiabilidad  

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,833 34 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,819 2 

Al observar el resultado de la prueba de confiabilidad, alfa de crombach, se obtuvo 

un resultado de 0,819, lo cual indica una alta confiabilidad. 
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Prueba de normalidad 

Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

V1 ,087 304 ,000 ,984 304 ,002 

V2 ,074 304 ,000 ,971 304 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors

H0: La puntuación de las variables muestra una distribución normal. 

H1: La puntuación de las variables muestra una distribución diferente a la normal. 

De los resultados mostrados se evidencia una significancia menor a 0.05, lo cual 

significa que se rechaza la H0, por lo tanto, La puntuación de las variables muestra 

una distribución normal. Se aplicaron correlaciones de Rho Spearman. 
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Anexo 7: Cálculo de la muestra 
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